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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo describe la prestación del servicio social que se 

desarrolló en la Facultad de Psicología de la UNAM en el programa de 

Formación integral en la intervención comunitaria, el proceso del mismo tiene 

como base teórica de la psicología social comunitaria. Exponiendo las bases 

teóricas de la psicología social comunitaria, conceptos claves, retos para la 

disciplina y el contexto de la pandemia por Covid-19. Culminando en 

repensar el concepto de comunidad posterior a la pandemia por Covid-19  

gracias a la intervención en el Sector de Comercio. 

Palabras clave: servicio social, psicología social comunitaria, 

intervención y concepto de comunidad. 
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DATOS GENERALES DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL 

 

El programa donde se prestó el servicio social, reportado en este trabajo, 

tiene por nombre Formación integral en la Intervención Comunitaria, registrado en la 

Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El 

objetivo general del programa es la formación de capacidades de intervención en 

problemas comunitarios por parte de psicólogos. Se cumplió con dicho objetivo 

prestando un servicio de 480 horas en un lapso de seis meses con un horario 

vespertino de lunes a viernes. 

Para desarrollar de manera profesional la prestación del servicio social y 

cumplir con el objetivo general del programa, los prestadores deben acudir a 

sesiones de intervención en distintos sectores del escenario y sesiones teóricas 

para integralmente la materia en su totalidad. Para gestionar todas las actividades 

durante la prestación del servicio social, se deben programar y facilitar sesiones con 

el objetivo de proponer estrategias de intervención, actividades prácticas y fomentar 

la reflexión teórica y práctica, consolidadas en la redacción de documentos que 

integren la teoría y práctica con el objetivo de desarrollar el trabajo desde una visión 

académica (UNAM, 2015). 

En específico, la intervención en escenarios busca identificar los sitios de 

trabajo y el contexto en el que se desenvuelven, así como los actores sociales 

involucrados en la comunidad, siempre anteponiendo la integridad del sector. Para 

un desarrollo profesional de la intervención deben existir, por parte de los 

prestadores del servicio, asesorías de vinculación teórico–práctica con el fin de 

revisar la bibliografía institucional contenida en los programas de la materia y 

reflexionar sobre la intervención en la comunidad (UNAM, 2015). 

Buscando ejercer una práctica psicológica social profesional, se deben 

coordinar y vincular los postulados vistos desde la academia al mismo tiempo que 

reflexionar y analizar la intervención en el sector para exponer y difundir a la 

comunidad y academia los resultados obtenidos por medio de la redacción de 

informes que planteen críticas y propuestas de trabajo. Con ello modificar, mejorar y 

transformar el ejercicio del psicólogo para un bien común y que facilite herramientas 

a la comunidad para a fin de transformar su entorno social. (UNAM, 2015). 
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CONTEXTO DE LA INSTITUCIÓN Y DEL PROGRAMA DONDE SE REALIZÓ EL 

SERVICIO SOCIAL 

 

 

El programa servicio social, como se mencionó, está adscrito a la Universidad 

Nacional Autónoma de México, la universidad más importante de México y una de 

las de más prestigio en Iberoamérica. Su principal proyecto es servir al país y a la 

sociedad en su desarrollo como una institución pública, autónoma y laica, y 

respondiendo a tópicos importantes de docencia, investigación y difusión cultural 

(UNAM, 2015) Esta institución está posicionada en primer lugar de México en el 

ranking de Shanghai Ranking (Shanghai Ranking Consultancy, 2022). 

La UNAM tiene la misión de impartir educación para la formación de 

profesionistas, investigadores, educadores, técnicos y profesores al servicio de la 

sociedad en términos de las diversas condiciones y problemáticas nacionales. Su 

visión es preservar su liderazgo, autonomía, excelencia académica, laicidad y 

pluralidad como el mejor organismo científico y cultural de México (UNAM, 2015). 

La Facultad de Psicología, por su parte, es el principal centro de enseñanza 

científico y profesional de la psicología y líder nacional de investigación del país en 

el área (UNAM, 2018). La facultad tiene como objetivo principal la formación de 

excelencia de profesionistas e investigadores de la psicología en sus diferentes 

campos de conocimiento: ciencias cognitivas y del comportamiento, procesos 

psicosociales y culturales, psicología clínica y de la salud, psicología de la 

educación, psicología organizacional y psicobiología y neurociencias (UNAM, 2018). 

Y, justamente, dentro de estas instituciones es donde se desarrolló el 

programa Formación integral en la Intervención Comunitaria. Éste tiene como 

objetivo general formar psicólogos con capacidades para desarrollar una 

intervención en problemas comunitarios, en atención directa a poblaciones 

vulnerables que abarcan desde la infancia a la tercera edad y marginada del sector 

urbano de la Ciudad de México (UNAM, 2015). 

Este programa de servicio social atiende a comunidades sensibles en la 

centralidad del contexto urbano de la Ciudad de México. En específico, se aboca a 

la zona de La Merced, ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza. Son diferentes 

sectores a los que se les brinda atención: trabajo sexual, población callejera, 

infantes en predios de vecindades y comerciantes de los mercados de la zona. 
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Todos los sectores desarrollan un trabajo de intervención con una comunidad 

específica, donde se detectan los problemas y necesidades sociales que los 

aquejan a través de una escucha activa, la cual respeta las características de la 

población y propicia un trabajo colaborativo con miras al cambio y transformación 

social (UNAM, 2015). 

De la mano del trabajo en campo, parte de las actividades del programa 

también implica investigación documental para sustentar de manera teórica las 

intervenciones en la comunidad. Se aporta así una base teórica académica que 

enriquece, aporta debate, crítica y analiza a la comunidad social que a su vez 

cataliza movimiento y transformación social al sector involucrado. Así, se posibilita la 

extensión a otros contextos y la generación de nuevas propuestas teóricas al 

respecto. 

En específico, el sector comunitario derivado del programa de servicio social, 

donde se desarrolló la prestación, atiende a una población que abarca de adultos a 

adultos mayores siendo un grupo mixto. Cada semestre institucional se desarrolla 

una nueva intervención que entrelaza las anteriores de acuerdo con las 

evaluaciones. La misma población ha nombrado al grupo como Fusión Merced-

UNAM, a la cual se sienten pertenecientes del proceso de intervención y no como 

simples espectadores. 

El objetivo de intervención se modifica cada sesión de acuerdo a las 

actividades y problemáticas que se atiendan, siempre sustentado en una extensa 

revisión y discusión de textos académicos que guían el tópico a tratar para tener una 

base teórica de acción. El tema teórico central que se describe en el presente 

trabajo de intervención, donde se desarrolló el servicio social, es la organización 

social. La intervención consta de respaldo académico, pero su principal objetivo es 

facilitar las herramientas al sector social para que se involucre y participe en el 

proceso de manera activa de su desarrollo, cambio y transformación en términos de 

autogestión de sus necesidades y problemáticas sociales.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SERVICIO SOCIAL 

 

 

La prestación del servicio social se inició el 9 de noviembre de 2020, con un total 

de 480 horas por cubrir en un lapso de 6 meses. El mismo concluyó el 20 de julio de 

2021. El servicio se realizó en un horario de lunes a viernes en turno vespertino. 

Como eje académico principal, se desarrollaron actividades de intervención en 

problemas sociales comunitarios bajo la gestión de actividades de investigación a 

distancia, orientación y apoyo a alumnos en clase, coordinación y vinculación en 

intervención comunitaria.  

Antes de desarrollar el servicio social, se realizaron prácticas adicionales con el 

Sector de Comercio, mismo con el que se siguió trabajando a lo largo de la 

temporalidad que abarca el servicio social. Las actividades descritas en el trabajo 

serán especificadas de forma cronológica por lo cual primero serán planteadas las 

prácticas previas al servicio y posteriormente las que abarcan la temporalidad de la 

prestación del servicio social. Las prácticas adicionales previamente realizadas se 

desarrollaron en el semestre 2020-1; se trabajó con alumnos de quinto semestre de 

2019, esto debido a la cercanía de la prestadora del servicio social con el Sector de 

Comercio. 

El servicio social y las prácticas adicionales descritas en el presente trabajo son 

realizadas bajo el desarrollo de la materia  Procesos Colectivos y Problemas 

Sociales, dicha materia se imparte en el quinto semestre de la carrera de psicología 

en la Facultad de Psicología de la UNAM. Bajo el desarrollo y enfoque de la materia 

se lleva a cabo la prestación del servicio social Formación integral en la Intervención 

Comunitaria desarrollando actividades en de intervención en comunidad y 

actividades académicas, mismas que serán descritas de forma extensa a 

continuación. 

Para desarrollar de una manera profesional las prácticas de comunitaria, el 

coordinador facilitó a todos los involucrados en el monitoreo un taller previo a la 

prestación del trabajo, que duró 5 días, en el que se abordó la psicología social 

comunitaria como eje principal de conocimiento, la ideología, la metodología y 

técnicas de intervención. A su vez, se cuestionó y analizó la práctica profesional 

para desempeñar una labor ética de intervención del trabajo. Al final del taller se 
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realizó en conjunto un cronograma con las actividades, lecturas, tareas y trabajos a 

realizar a lo largo del ciclo. Anexo 1 

Al inicio del semestre, todos los prestadores, mejor conocidos como monitores, 

se presentaron ante la clase de Procesos Colectivos y Problemas Sociales; se les 

explicó a alumnos y sectores de la comunidad el papel a desempeñar por parte de 

los monitores, el cual consiste en participar en el desarrollo comunitario en los 

escenarios de prácticas, apoyar en clase a los alumnos, la exposición de teoría, el 

fortalecimiento de los programas institucionales. En particular, la contribución como 

monitores está dirigida a los procesos y problemas de la comunidad en aspectos de 

participación y organización comunitaria y política. 

En específico, el sector académico y comunitario con el que se prestaron las 

prácticas fue el Sector de Comercio, formado por comerciantes de distintos 

mercados de La Merced como son: Nave Mayor, Mercado de Flores, Plaza Merced 

y Paso a Desnivel. El grupo era mixto y el número de comerciantes variaba cada 

sesión dependiendo de la disponibilidad de tiempo de los comerciantes para asistir a 

las reuniones. Por otro lado, el sector académico estaba conformado por alumnos 

de la Facultad de Psicología de la UNAM, con un número de siete participantes que 

cursaban el quinto semestre. 

El Sector de Comercio es gestionado y coordinado por los monitores, con un 

equipo de monitoreo de cinco participantes, mismos que anteriormente cursaron la 

materia como alumnos y tienen un vínculo con la comunidad de comerciantes. Con 

una preparación académica para desarrollar el monitoreo de los alumnos, los 

monitores fungen como facilitadores y orientadores en el desarrollo de la 

intervención, esto a su vez coordinado y gestionado por el supervisor del programa 

de intervención. Los monitores, alumnos y comerciantes serán nombrados como 

Sector de Comercio, especificando su papel dentro del mismo. 

El trabajo con los futuros alumnos del Sector de Comercio comenzó con una 

selección de estudiantes del grupo de quinto semestre de la materia Procesos 

Colectivos y Problemas Sociales. La clase general de la materia es un grupo mixto 

de alumnos los cuales pasaron por un proceso de selección para elegir un sector en 

el cual desarrollarse a lo largo del semestre; en específico, el procedimiento de 

elección del Sector de Comercio fue un ensayo realizado por parte de los 

estudiantes y entrevista a cargo de los monitores del Sector de Comercio sobre qué 



8 
 

es la gentrificación y cómo los afecta a ellos. Posterior a la depuración de 

candidatos, el Sector de Comercio se conformó por 7 alumnos. Anexo 2 

 

 Una vez integrado el Sector de Comercio por parte de los estudiantes de la 

Facultad de Psicología se les expuso de manera detallada toda la historia de 

intervención desarrollada en el Sector de Comercio a lo largo de distintos semestres 

con diferentes grupos de intervención, esto para que los alumnos conocieran en su 

totalidad la historia del sector, sus problemas y procesos Anexo 3. Una vez 

terminada la explicación, se les pidió a los alumnos del Sector de Comercio 

desarrollar una propuesta de intervención tomando en cuenta lo ante expuesto. Es 

así como los estudiantes propusieron la facilitación de un taller para posibilitar la 

organización social de los comerciantes de La Merced mediante redes socio 

digitales, titulado: Organizándonos mediante redes socio digitales.  

 La propuesta de intervención desarrollada por parte de los alumnos del sector 

se describe detalladamente en un escrito llamado cronograma. Dicho trabajo es la 

guía total de intervención; se debe considerar su flexibilidad de aplicación debido a 

que se interviene en un entorno que no se puede controlar. En ella se plantean los 

puntos más importantes para intervenir en comunidad, los cuales son: objetivo 

general, objetivos específicos, justificación, población, todas las sesiones de 

intervención tabuladas con los datos más relevantes, (los cuales son número de 

sesión, nombre de la sesión y fecha, tema, objetivo general, objetivos específicos y 

técnicas) y referencias Anexo 4. 

 Antes de cada sesión de intervención a la comunidad, se les pedía a los 

alumnos del Sector de Comercio una herramienta académica descriptiva a la 

intervención para que tuvieran una guía de las actividades a realizar en cada 

reunión. Esta herramienta de intervención es conocida como carta descriptiva que 

funge como apoyo a la planeación de las sesiones de intervención; en ellas se 

plantea el nombre de la sesión, el tema, los objetivos generales y específicos, las 

técnicas a desarrollar en sesión, el procedimiento en orden de intervención, los 

tiempos planteados para cada actividad y el material que se ocupa en cada una. 

Anexo 5. 

Del mismo modo, después de cada sesión con los comerciantes se tenían 

reuniones entre los alumnos y los monitores del sector con la finalidad de reflexionar 

la sesión pasada, sentires y pensares por parte de los alumnos, mejoras y 
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modificaciones al trabajo y planear la siguiente sesión, siempre pensando las 

reuniones de manera retroalimentativa para ambas partes, tanto de los monitores a 

los alumnos y de los alumnos a monitores. Cada reunión era guiada por un monitor 

diferente para gestionar el trabajo y apoyar a los alumnos en la intervención. Cabe 

mencionar que a todas las reuniones asistían todos los monitores para llevar un 

trabajo vinculado buscando siempre una participación y organización conjunta. 

 Como material de apoyo para los alumnos en futuros trabajos académicos, 

mismos que serán posteriormente nombrados, se les pedía a los estudiantes a 

manera de resumen de la sesión de intervención con la comunidad de comerciantes 

la realización de minutas, Anexo 6 herramienta que funge para sintetizar la 

información más relevante mencionada por los comerciantes, citas textuales de los 

mismos, acuerdos a los que se llegaron en conjunto como Sector de Comercio, 

sentires y pensares por parte de los estudiantes. 

Posterior a un periodo de retroalimentación por parte de los monitores del 

Sector de Comercio, se conformó el trabajo de intervención Organizándonos 

mediante redes socio digitales. Previo a iniciar las actividades del cronograma, los 

monitores y alumnos del Sector de Comercio asistieron a los diferentes mercados 

de la zona comercial de La Merced; se visitaron los mercados de Nave Mayor, 

Mercado de Flores, Plaza Merced con la finalidad de que los nuevos alumnos 

conocieran de manera cercana a los comerciantes para familiarizarse y entablar un 

conocimiento antes de la intervención del taller. 

 Comenzando el plan de trabajo de manera formal, se asistió con los 

comerciantes a un local que se facilitó por parte de un comerciante de la Nave 

Mayor al Sector de Comercio para la realización de las actividades de intervención. 

En este local se llevaron la mayoría de las actividades del sector; en la primera 

sesión fue presentado formalmente el equipo de trabajo, los respectivos alumnos y 

monitores que guiarían la intervención; del mismo modo, los estudiantes platicaron 

con los comerciantes para conocer algunas de sus problemáticas de su entorno 

laboral, conocer sus espacios y giros comerciales. 

 En la segunda sesión, se problematizaron las características, intereses y 

habilidades de los comerciantes para estructurar la intervención de trabajo; se llevó 

a cabo una exposición grupal para exponer la propuesta por parte del alumnado del 

Sector de Comercio. La exposición tenía como objetivo explicar la propuesta de 

trabajo, conocer las habilidades socio digitales de los comerciantes, escuchar las 
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propuestas y críticas al futuro trabajo de intervención y acordar horario y lugar de 

trabajo.  

 Una vez acordado el trabajo de intervención por parte de todo el sector, en la 

tercera sesión se invitó a diferentes comerciantes de los distintos mercados de La 

Merced a participar en el taller organizado por el Sector de Comercio mejor 

conocido como Fusión Merced-UNAM por parte de los comerciantes e integrantes 

fuera de la institución académica. Para dicha tarea se repartieron y pegaron 

volantes en diferentes mercados de La Merced: Nave Mayor, Paso Desnivel, 

Mercado de Flores y Mercado de Dulces Anexo 7. 

 En la cuarta sesión, se comenzó a impartir el taller de redes socio digitales, 

comenzado con Gmail y se expuso las funciones de la cuenta de correo electrónico 

para facilitar la organización social. En la quinta sesión se asistió a la presentación 

de dos libros sobre los mercados de La Merced debido a que los comerciantes 

invitaron a todo el Sector de Comercio, esto para seguir creando lazos con la 

comunidad y continuar con la invitación a diferentes comerciantes al taller de redes 

socio digitales y al futuro concurso a planear sobre calaveritas literarias. 

 Continuando con la sexta sesión, se expuso la utilidad de Facebook para la 

organización social y se introdujeron algunos hechos históricos en torno a esta 

plataforma junto a sus funciones, características principales. Se cerró la sesión con 

una actividad para fortalecer el conocimiento adquirido. En la séptima sesión, se 

continuó exponiendo la red digital de Facebook enfatizando las herramientas 

grupales, puntuando la creación de eventos, páginas, grupos y transmisiones en 

vivo para facilitar la organización social. Al final de la sesión se preguntaron dudas a 

los comerciantes de lo antes expuesto Anexo 8. 

 En la octava sesión, se trabajó con la red digital de YouTube, promoviéndola 

como una plataforma de información no textual. De la misma manera, se expusieron 

hechos históricos que impactaron la organización social gracias a YouTube; se 

dialogó a manera de seminario sus funciones y características. Al final de la sesión 

se realizó una actividad para fortalecer y ejemplificar los conocimientos expuestos 

Anexo 9. En la novena sesión, se explicó la red social Twitter enfatizando siempre el 

objetivo principal del taller: promover la organización social. Se continuó con la 

misma dinámica de sesiones pasadas: nombrando hechos históricos, características 

y funciones de Twitter como red social de utilidad para hacer grupos de discusión y 
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debate y finalmente la realización de la actividad para fortalecer el conocimiento. 

Anexo 10. 

 En la décima sesión, se visualizó la red socio digital de Periscope también 

como forma de organización social. Se continuó con el mismo criterio y se 

expusieron hechos históricos, sus objetivos y funcionamiento. Igualmente, se realizó 

una actividad para reforzar el conocimiento y aplicar lo aprendido Anexo 11. En la 

décima primera sesión, se organizaron relatorías sobre sucesos de La Merced por 

parte de los comerciantes utilizando como herramientas las redes sociodigitales y 

puntuando siempre el objetivo principal del taller. Entre todo el sector se estructuró 

la relatoría y se enfatizó siempre que los conocimientos adquiridos fungen como 

facilitadores para la organización social. 

 En la décimo segunda sesión, se llevó a cabo el concurso de Entre más vivo 

La Merced, más…, concurso organizado y gestionado por parte de Fusión Merced-

UNAM. En esta edición participaron calaveritas literarias en cuatro categorías: 

infantil, habitantes, comerciantes y visitantes. Dicha participación comunitaria sirvió 

para visualizar La Merced y crear lazos con la comunidad. Se transmitió el evento 

en redes sociales y se leyeron todas las calaveritas enviadas y se premiaron los 

primeros lugares de cada categoría. Al final, se realizó un libro digital con todas las 

calaveritas literarias enviadas y se puso disponible dicho libro digital a través de la 

página web Voces de La Merced Anexo 12. 

 En la penúltima sesión, se compartieron relatorías con los comerciantes 

sobre anécdotas vividas en La Merced; se acordaron las dinámicas y reglas de la 

relatoría; se pidió autorización a los comerciantes para compartir su relato mediante 

redes digitales, esto siempre buscando gestionar la organización socia Anexo 13. 

En la última sesión se realizó una retroalimentación entre el Sector de Comercio y 

se expuso el trabajo realizado, abriendo discusión para permitir evaluar 

comunitariamente las acciones de toda la intervención. Finalmente se llevó a cabo 

un cierre simbólico con el Sector de Comercio. 

 A lo largo del semestre de intervención con la comunidad en el periodo 2020 

– 1, a los alumnos del sector se les pidió una serie de trabajos académicos escritos 

con el fin de analizar, reflexionar y criticar la práctica de la psicología social 

comunitaria con lo visto y vivido en el campo. Cada uno de los trabajos sirvió para 

diferentes objetivos, el DOP Diario de Observación Participante, Ensayos, Trabajo 

final, Exposición en Coloquio y Libreta de Campo  
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 Antes de desarrollar cualquiera de los trabajos, siempre se comenta con los 

estudiantes del sector el desarrollo y características del futuro escrito a entregar; el 

monitor que dirige la sesión debe de explicar detalladamente el desarrollo del 

trabajo, los rubros que se piden y cuál es el porcentaje que se le designa a cada uno 

de ellos. Al final de la explicación por parte del monitor se les pregunta a los 

alumnos si tienen alguna duda respecto del trabajo o algún punto del mismo, con el 

fin de desarrollar lo mejor informados posibles para realizar un trabajo reflexivo y de 

calidad académica. 

 A lo largo del semestre académico, se solicita un total de dos ensayos por 

estudiante; pueden ser ensayos descriptivos, reflexivos o críticos a manera que al 

alumnado le parezca mejor para el desarrollo de su tema. Es una exposición de sus 

vivencias y pensares sobre el trabajo práctico que desarrollan en la comunidad de 

La Merced como Sector de Comercio y también sobre el desarrollo profesional de la 

psicología social comunitaria. El trabajo es sustentado con teoría social vista en la 

clase, las cuales se dirigen a manera de seminario con el fin de fomentar un análisis 

crítico y reflexivo a todo el estudiantado de la clase de Procesos Colectivos y 

Problemas Sociales. Anexo 14. 

 Cada ensayo es revisado y retroalimentado por dos monitores, un monitor 

titular del alumno y otro a manera de revisor. El monitor titular debe analizar 

rigurosamente el contenido del trabajo; se analiza reflexión argumentada, desarrollo 

de la teoría, estructura del ensayo y formato APA. Todos estos rubros deben de ser 

cubiertos por los alumnos a manera de obtener una calificación en concordancia con 

el trabajo y los puntos a desarrollar. El monitor titular designa una calificación al 

trabajo del alumno; el escrito debe de ser retroalimentado a través de anotaciones 

en el mismo y de forma oral en la posterior reunión que se tenga entre alumnos y 

monitores del Sector de Comercio, del mismo modo el monitor revisor debe de leer y 

hacer anotaciones al trabajo, pero no de una manera tan minuciosa; es como una 

segunda opinión entorno al trabajo realizado. 

 El siguiente trabajo solicitado a los alumnos es el DOP. En total se piden dos 

DOP a lo largo del semestre con un total de tres temas a desarrollar; estos temas 

son elegidos por los estudiantes en las reuniones semanales que se llevan a cabo 

con monitores y a alumnos del Sector de Comercio. En dichas reuniones y bajo la 

dirección del monitor que dirige la sesión se realiza el ejercicio de lluvia de ideas a 
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manera de proponer los mayores temas de relevancia e importancia como Sector de 

Comercio. 

Una vez expuestos todos los temas, se selecciona de manera grupal un tema 

que guíe, hasta ese momento, el tópico de mayor relevancia para los comerciantes 

y la intervención; en parejas otro tema de importancia media a desarrollar y por 

último se elige de forma individual un tema; este tema suele ser de interés personal 

por parte del alumno, pero visualizado en la intervención en el sector. De igual 

forma, se exponen los rubros y los porcentajes de los mismo, se les pregunta a los 

alumnos dudas sobre la tarea a desarrollar para que no exista ningún inconveniente 

por parte de los estudiantes sobre el entendimiento del escrito.  

El DOP sirve para realizar la praxis teórico-práctica; el trabajo consta de 4 

apartados de mayor relevancia. Situaciones observadas: en este apartado se 

describe detalladamente las situaciones, citas textuales o comentarios por parte de 

los comerciantes ante las situaciones que viven de acuerdo al tópico en desarrollo; 

desarrollo teórico: el sustento de marco teórico donde los estudiantes basan su 

trabajo, sirve como una guía de desarrollo para analizar lo teórico – práctico; 

reflexión teórica: en este apartado reflexionan la concordancia de la teoría con lo 

visto en la práctica, si concuerda o no la teoría; finalmente las conclusiones: donde 

el alumnado desarrolla el porqué concordó o no la teoría y la práctica y  propone 

reflexiones y críticas hacia la teoría Anexo 15. 

 Una vez entregado el DOP existe un periodo de revisión por parte del monitor 

titular que retroalimenta de manera escrita y oral; el monitor revisor cumple la misma 

función de analizar de forma más superficial el trabajo; el monitor titular se encarga 

que exista una concordancia entre las situaciones observadas expuestas en el 

tópico desarrollado, revisa que el desarrollo teórico esté sustentado sin ningún tipo 

de anomalía con lo que expone el autor elegido en el proyecto, que la reflexión 

teórica tengan una guía con lo expuesto en la situaciones observadas y el sustento 

teórico concuerde con lo vivido y observado en la intervención. Al último, en las 

conclusiones se analiza, critica y propone a manera de praxis la práctica profesional 

de la psicología social comunitaria y la intervención en desarrollo. 

 Para terminar, el Trabajo Final es la culminación total de la intervención que 

tuvo lugar a lo largo del semestre; es la exposición escrita, detallada y sustentada 

en la que el sector basó todas las actividades, el taller y concurso. Se les explica de 

manera exhaustiva a los alumnos la composición del trabajo y la relevancia de cada 
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uno de los puntos. El trabajo abarca: Portada, Índice, Resumen, Introducción, 

Descripción del trabajo desarrollado, Justificación, Objetivos, Marco teórico, Método, 

Resultados, Reflexiones finales, Conclusiones, críticas y sugerencias, Referencias y 

Anexos. Cada rubro tiene un porcentaje específico de evaluación mismo que es 

expuesto y se les pregunta a los alumnos sobre alguna duda Anexo 16. 

 Los temas del desarrollo teórico son seleccionados y proporcionados por los 

alumnos y monitores del Sector de Comercio. Estos son el sustento teórico sobre la 

gentrificación, memoria colectiva, organización social, redes sociales y resistencia, 

todo para cubrir teóricamente el objetivo principal de intervención que es posibilitar 

la organización social de los comerciantes de La Merced mediante redes 

sociodigitales. Existe un periodo de retroalimentación por parte de los monitores 

debido a que este es el trabajo más pesado y extenso del semestre; los alumnos 

realizan una primera entrega para poder hacer las modificaciones pertinentes y 

posteriormente se evalúa por todos los monitores en su totalidad.  

 De la mano con el trabajo escrito, se lleva a cabo una exposición de todos los 

trabajos de cada sector de intervención de La Merced en el Coloquio El psicólogo 

social en acción. En él se expone de manera general la historia de La Merced y lo 

que hace cada uno de los sectores en la comunidad. El Sector de Comercio 

presentó de manera global la intervención realizada, la cual fue: Organizándonos 

mediante redes socio digitales. Dicho coloquio tiene un porcentaje en la evaluación 

y es observado por los monitores para valorar el desempeño de los alumnos ante 

una audiencia. Al presente coloquio y con el fin de crear comunidad se invitó a los 

comerciantes del sector; algunos pudieron asistir contándonos su experiencia al 

trabajar con el Sector de Comercio y Fusión Merced – UNAM. 

 Finalmente, la Libreta de Campo es una herramienta escrita que funge como 

apoyo personal al psicólogo en intervención; cada libreta se desarrolla 

individualmente realizando anotaciones de lo que fue relevante para el alumno. La 

libreta de campo contiene: el número de sesión, la hora de inicio y fin de la misma, 

el lugar en que se desarrolló la intervención, los hechos ocurridos a lo largo de la 

sesión y cómo se sintieron con cada uno de ellos. La libreta de campo guía y 

sustenta los trabajos antes mencionados debido a que gracias a esta se pueden 

reportar con mayor fidelidad vivencias de la intervención con máximo detalle sin 

correr el riesgo de modificarlas debido a la falta de memoria. 
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 Ante todos los trabajos ya mencionados, ensayos, DOP, Trabajo final, 

Exposición en coloquio y Libreta de campo se debe desarrollar habilidades para su 

evaluación, revisión, reflexión, análisis y retroalimentación para el alumnado. Es así 

como aparte de conocer las bases de la teoría social comunitaria, se deben dominar 

temas relacionados con el sector de intervención, tales como gentrificación, 

organización social, abuso de poder, participación social, resistencia y memoria 

colectiva para guiar de manera profesional a los estudiantes en su desarrollo 

profesional. Del mismo modo, se deben desarrollar habilidades de exposición en 

grupo sobre teoría, guía, apoyo y gestión en escenarios de intervención, apoyo en 

las clases institucionales con miras a un fortalecimiento académico que refuerce al 

alumnado y genere facilite espacios de participación y organización comunitaria y 

política. 

 Como se mencionó con anterioridad, las clases de la materia son a manera 

de seminario; se señala que la etapa planteada fue anterior al COVID – 19, por lo 

cual se podía asistir de forma presencial a las clases las cuales se llevaban a cabo 

en el antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en la zona del centro histórico de la 

Ciudad de México, a unas cuadras de la zona comercial de La Merced. El orden de 

las clases planteaba realizar el seminario de la lectura propuesta en el cronograma 

por parte de alguno de todos los monitores de la materia Procesos Colectivos y 

Problemas Sociales. Posteriormente, se realizaba un receso para que todos 

pudieran comer; la comida era llevada cada semana por un sector diferente; esto se 

planeaba desde el inicio del semestre y se puede ver en el cronograma, para 

finalmente cada sector partir a su comunidad de intervención. 

 De tal modo, la exposición de la lectura respectiva a la practicante fue La 

praxis de la psicología social comunitaria en Latinoamérica de Luna Broda. Dicho 

material teórico se debe desarrollar con anterioridad debido a que debe existir un 

análisis y comprensión de la lectura a exponer para poder explicarla de la mejor 

forma, con ejemplos y de manera abarcativa a los alumnos de la materia. Es así 

como se deben desarrollar las habilidades de exposición ante una audiencia, 

facilidad de habla, comprensión de teoría social profundizando en las bases de la 

psicología social comunitaria para orientar y resolver dudas por parte del 

estudiantado. 

 Se prestó formalmente el servicio social en el periodo 2021-1, en el Sector de 

Comercio el cual contaba con diferentes monitoras, alumnos y el mismo grupo de 
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comerciantes, más adelante será descrito detalladamente, el semestre abarca de 

septiembre de 2020 a enero de 2021, bajo  la dirección del titular de la materia 

Procesos Colectivos y Problemas Sociales, en el lapso de tiempo no intervenido por 

parte de la prestadora de servicio social se tuvo contacto a distancia con la 

comunidad teniendo conocimiento de las actividades que desarrollaba el Sector de 

Comercio. 

Es durante la prestación de servicio social donde ocurre la pandemia por 

COVID–19, lo que obliga a la institución a modificar su sistema convirtiéndolo 

totalmente en línea; esto conlleva un reto sumamente importante a la prestación del 

servicio social como era conocido; de manera particular en el programa de 

Formación integral en la Intervención Comunitaria debido a que se presta servicio 

en intervención comunitaria y se modifica totalmente el desarrollo e interacción que 

se tiene con la comunidad, así como cambia el desarrollo de las clases presenciales 

a sesiones en línea y se alteran las actividades extras con la comunidad de 

comerciantes del sector. 

 Al inicio del desarrollo del servicio, se realizó una junta con todos los 

monitores que prestarían su participación en los diferentes sectores de intervención. 

En dicha junta se plantearon los retos pedagógicos que conlleva el aprendizaje en 

línea como los son: el tiempo de atención ante la pantalla, acceso por parte de los 

alumnos a un lugar tranquilo para estudiar, contar con un dispositivo con acceso a 

internet y en el que puedan desarrollar sus actividades académicas, situaciones 

personales que atenten contra la estabilidad y bienestar del alumno. Es así como se 

crea en conjunto un plan de estudio flexible a manera de apoyar y facilitar el 

desarrollo académico del alumnado; se acordó que las sesiones se realizarían 

mediante el apoyo de la red digital de Zoom Anexo 17. 

 Esta modificación al plan de estudio tradicional implicó para las monitoras del 

Sector de Comercio la crítica y reflexión de las prácticas con la comunidad, debido a 

que serían virtuales y algunos de los comerciantes no contaban con las habilidades 

o pertenecía a alguna red social digital. Se tomó entonces la decisión de realizar 

una intervención por parte de las monitoras a la comunidad de comerciantes de La 

Merced del Sector de Comercio, con el fin de realizar un acercamiento personal con 

los comerciantes y preguntar sobre lo que pensaban del desarrollo de intervención. 

Se tuvo una respuesta favorable por parte de los mismos los cuales dieron pie a 

realizar una intervención por medio de la red socio digital WhatsApp y se autorizó 
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grabar dos videos donde se visualiza su entusiasmo de seguir colaborando con el 

Sector de Comercio Anexo 18. 

Se toma la decisión por parte de las monitoras y con el apoyo del titular del 

servicio social de continuar con la intervención en el sector, tomando en cuenta los 

retos de tiempo de conexión en la red WhatsApp y acceso a un dispositivo con 

Internet por parte de los comerciantes. Se planteó de igual manera por parte de las 

monitoras la reflexión y crítica de la pertinencia de intervención en tiempo de 

pandemia y se decidió que los comerciantes serían los que llevarían el ritmo de 

trabajo para no interferir con sus actividades personales, pero sobre todo ser 

empáticos ante el desarrollo de la vida de cada uno. 

Al inicio del quinto semestre del periodo 2021-1, en una sesión en la 

plataforma digital de Zoom, se presentó el equipo de monitores y el profesor con los 

estudiantes de quinto semestre que cursaban la materia Procesos Colectivos y 

Problemas Sociales. Se expuso de manera breve la historia de La Merced y cada 

equipo de monitores explicó el desarrollo de su sector; el equipo de monitoras del 

Sector de Comercio conformado por tres prestadoras realizó el proceso de selección 

de alumnos para el sector; se les pidió a los estudiantes interesados desarrollar un 

ensayo sobre qué es la gentrificación, puntuando el tema de La Meced y cómo esta 

afecta de forma personal en el desarrollo de su entorno Anexo 19. 

Recibidos los trabajos, se llevaron a cabo entrevistas particulares con cada 

uno de los aspirantes al sector por medio de Zoom; cada monitora desarrolló 

individualmente entrevistas dividiendo el total de candidatos entre las tres 

prestadoras. Finalizando las entrevistas, las monitoras se reunieron en equipo y 

expusieron la pertinencia de selección de cada candidato. Una vez depurado los 

alumnos, el equipo de estudiantes del Sector de Comercio quedó conformado por 

siete alumnos.  

Para no repetir la información antes expuesta sobre las herramientas 

académicas, se explicará brevemente al lector la constitución de las mismas. Antes 

de cada sesión de intervención con comunidad se les pedía a los alumnos del sector 

desarrollar la carta descriptiva, herramienta académica narrativa que guía las 

actividades a realizar en cada sesión Anexo 20. Después de cada intervención a 

distancia, se tenían reuniones entre el equipo académico del sector con la finalidad 

de reflexionar y retroalimentar la sesión pasada y planear la siguiente sesión; cada 

reunión era guiada por un monitor diferente, como material de apoyo para los 
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alumnos, se les pedía a manera de resumen de la sesión de pasada, la realización 

de minutas Anexo 21. 

Conformado el Sector de Comercio, se desarrolló por parte de las monitoras 

una exposición detallada de la historia del sector y las diferentes intervenciones que 

han tenido lugar en semestres pasados; una vez concluida la explicación, se 

desarrolló una discusión entre los alumnos y las monitoras para replantear la 

pertinencia de intervención y reflexionar el porqué y cómo intervenir en el contexto 

de pandemia que se gestaba. Producto de este análisis de contexto, se decidió 

preguntar directamente a los comerciantes sus propuestas de intervención que 

atiendan sus problemáticas. 

En la misma sesión se les planteó a los alumnos la pertinencia de conocer 

físicamente y personalmente a los comerciantes, esto con el fin de generar y crear 

comunidad entre comerciantes y el nuevo equipo de trabajo de alumnos del Sector 

de Comercio. Se les indicó que la actividad no era obligatoria, sólo si sus 

posibilidades personales y a reflexión de ellos creían pertinente asistir a la sesión 

presencial en los mercados de La  Merced; solo tres alumnas decidieron asistir a los 

mercados y se planeó la sesión de intervención con las monitoras. 

En la sesión de intervención, sesión extra a las actividades académicas, en 

La Merced se planeó con las alumnas y las monitoras reunirse en el Metro de la 

Ciudad de México, en la estación La Merced, para posteriormente caminar a los 

respectivos mercados donde se reunirían con los comerciantes; se asistió con dos 

comerciantes en el Mercado de Flores donde se presentaron las alumnas como 

nuevas en el sector y las cuales facilitarían la intervención del semestre en curso. 

Las comerciantes alentaron el continuar con el trabajo y reflejaron el entusiasmo de 

conocer al nuevo equipo; se desarrollaron entrevistas no estructuradas por parte de 

las alumnas a las comerciantes.  

Posteriormente, se dirigió al equipo de alumnas con el apoyo de las 

monitoras al mercado de la Nave Mayor, donde asistieron tres comerciantes, dos 

que laboran en el mismo y una que trabaja en el mercado de Paso a Desnivel. Se 

presentó el equipo de trabajo, se entabló conversación entre las alumnas y 

comerciantes del sector. En el diálogo se visualizó la disposición por parte de ambas 

partes en desarrollar una intervención que beneficiará a los comerciantes. Por parte 

de los vendedores de los mercados no hubo una propuesta explicitá de intervención, 

solo se expresó su entusiasmo de seguir trabajando y formando parte del Sector de 
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Comercio. De igual manera, se desarrollaron a manera de recabar información 

entrevistas no estructuradas.  

La comerciante restante no pudo asistir a la reunión que se programó con 

ellos pero expuso mediante WhatsApp su disposición de seguir trabajando con el 

sector. Es así que el equipo de comerciantes quedó conformado por seis 

participantes adultos mixtos, de diferentes mercados de La Merced, Nave Mayor, 

Paso a Desnivel y Mercado de Flores. Una vez conformado en su totalidad el Sector 

de Comercio, se inició el planteamiento de propuestas de intervención tomando en 

cuenta las entrevistas no estructuradas que las alumnas tuvieron con los 

comerciantes bajo la gestión y supervisión de las monitoras. 

En la segunda sesión, se expuso por parte de las alumnas que asistieron a la 

intervención física lo ocurrido en la sesión anterior para informar al resto del equipo 

de alumnos lo que habían vivido; se expusieron las entrevistas no estructuras, las 

cuales reflejaban los sentires y pensares por parte de los comerciantes ante el 

desarrollo actual de la pandemia y las problemáticas que se desarrollaban por la 

misma. En conjunto con las monitoras se tomó como eje de intervención tentativo 

desarrollar la visualización de los sentipensares de los comerciantes. 

La siguiente sesión tuvo lugar el acuerdo de la propuesta final de trabajo. 

Previo se expuso a los comerciantes por medio de WhatsApp la propuesta de 

intervención pensada por parte del sector académico; se les preguntó por el mismo 

medio sociodigital sus pensares ante la proposición de intervención los cuales 

fueron favorecedores; se desarrolló un consenso por parte del Sector de Comercio 

para finalmente desarrollar la intervención donde se visualizarían los sentipensares 

de los comerciantes a través del Fotovoz, herramienta socio digital, para promover 

el sentido de comunidad, mismo que fue titulado: Las voces de la Merced a través 

del Fotovoz. La propuesta de intervención desarrollada por los alumnos del sector 

se describe detalladamente en el cronograma; dicho trabajo es la guía total de 

intervención Anexo 22. 

En la cuarta sesión, se desarrolló la propuesta de difusión del taller de 

Fotovoz, donde por parte de los alumnos del sector se presentó al equipo de 

monitoras un boceto de una infografía donde se invitaban a más comerciantes a 

formar parte del Sector de Comercio e invitarlos a participar en la propuesta del 

taller de Fotovoz. En la quinta sesión, se trabajó la gestión del taller de Fotovoz, se 

determinaron los objetivos, la delegación de tareas para cada integrante de los 
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alumnos del sector y la estructura para trabajar con los comerciantes debido a que 

la intervención con los mismos es a distancia.  

En la siguiente sesión, los alumnos por iniciativa propia informaron al equipo 

de monitoras que el objetivo de su trabajo de esa sesión sería crear el guión para la 

elaboración del video explicativo sobre el Fotovoz, por lo tanto, se les informó a las 

monitoras que la sesión completa la guiarían ellos y la función por parte del 

monitoreo sería responder a posibles dudas que surgieran a lo largo de su trabajo. 

Una vez terminado el video explicativo sobre el Fotovoz, la séptima sesión consistió 

en difundir el video – taller a más público acordando con los comerciantes ya 

pertenecientes al sector un conversatorio posterior al taller. 

En la octava sesión, se presentó formalmente el video – taller a los 

comerciantes del Sector de Comercio, teniendo como objetivo construir un concepto 

comunitario con los comerciantes sobre el Fotovoz y se aclararon dudas de parte de 

los comerciantes a lo largo de la sesión para dar al final un cierre por parte del 

alumnado con una evaluación del taller mediante una entrevista abierta. Anexo 23. 

En la novena sesión, se recopilaron los productos fotográficos y de audio para 

organizar el proyecto final para los comerciantes; en esta sesión se delegaron 

tareas para cada alumno del Sector de Comercio a manera de revisar 

detalladamente la recopilación del material obtenido. 

En la posterior sesión, se elaboró el video de Fotovoz. Los alumnos del 

sector trabajaron en equipo para poder formar el producto final y presentarlo a los 

comerciantes. En la elaboración del trabajo, los alumnos se dieron a la tarea de 

investigar y aprender sobre técnicas de edición multimedia. En la décimo primera 

sesión, se presentó formalmente el video a los comerciantes dando a conocer el 

trabajo durante el taller y la participación por parte de los comerciantes teniendo 

siempre claro el objetivo principal de intervención que era promover el sentido de 

comunidad Anexo 24. 

 Como proyecto adicional, en la décimo segunda sesión se presentó la 

etnografía digital elaborada por los alumnos del Sector de Comercio para los 

comerciantes y el resto del grupo de la materia de Procesos Colectivos y Problemas 

Sociales. Los alumnos expusieron que no era un trabajo concluido ya que los 

comerciantes participarían colaborativamente en el proyecto, pero a causa de la 

comunicación mediante redes sociodigitales se complicaba el trabajo en equipo 

debido a la disposición de tiempo por parte de los comerciantes. En la última sesión, 
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a manera de concluir el trabajo de la etnografía digital y tras los cambios realizados 

a la misma gracias a las aportaciones de los comerciantes del sector, se difundió 

mediante redes sociodigitales el trabajo en el cual se visibiliza el ambiente laboral de 

los comerciantes dentro del mercado de La Merced.  

A lo largo del semestre de intervención con la comunidad en el periodo 2021-

1, para reforzar el pensamiento analítico, reflexivo y se critique la práctica 

profesional comunitaria en los alumnos del grupo de Procesos Colectivos y 

Problemas Sociales, se les piden una serie de trabajos académicos escritos. Todos 

estos fungen para diferentes objetivos a lo largo del semestre, los cuales son: el 

DOP Diario de Observación Participante, Ensayos y Trabajo final, Exposición en 

Coloquio y Libreta de Campo. 

 Como es el papel de las monitoras guiar al alumnado en su desarrollo 

académico y a través de la intervención, antes de la entrega y durante el proceso de 

elaboración de los trabajos escritos se explica a los alumnos la estructura del escrito 

y se indican los rubros necesarios y porcentajes designados a cada punto para una 

entrega académica de calidad. De igual manera, se pregunta a los alumnos sobre 

alguna duda respecto a los trabajos para que los desarrollen de manera informada. 

Para no repetir la composición y características de cada trabajo, se informa 

sobre las particularidades que se modificarán en este semestre en cada escrito. El 

primer trabajo de entrega es el ensayo. A lo largo del semestre se entregaron dos 

de ellos. Estos trabajos se desarrollan de acuerdo al objetivo personal de cada 

alumno y pueden ser descriptivos, reflexivos o críticos; los ensayos son sustentados 

en teoría social comunitaria o bien en algún tópico en específico visualizado a lo 

largo del semestre en las sesiones de seminario en línea.  

 Cada ensayo es revisado y retroalimentado por dos monitores: el monitor 

titular y el revisor. Se analiza reflexión argumentativa, desarrollo teórico, estructura 

del ensayo y formato APA;, todos estos rubros deben de ser cubiertos por los 

alumnos para obtener una calificación en concordancia con el trabajo. Cuando el 

monitor titular designa la calificación una calificación el trabajo es retroalimentado a 

través de anotaciones en el formato en línea y de forma oral en la posterior reunión 

que se tenga con alumnos y monitores del Sector de Comercio por Zoom Anexo 25. 

El siguiente trabajo solicitado es el DOP. Este semestre solo se pidió un DOP 

con un total de tres temas a desarrollar; se exponen los rubros y los porcentajes de 

los mismo y se pregunta a los alumnos dudas sobre la tarea a desarrollar; el DOP 
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sirve para realizar un análisis teórico-práctico, los temas elegidos deben ser de 

interés e importancia para la comunidad de comerciantes; el trabajo consta de 4 

apartados de mayor relevancia: situaciones observadas, desarrollo teórico, reflexión 

teórica y conclusiones. De la misma manera, una vez entregado el DOP se revisa el 

trabajo por parte del monitor titular y revisor y se retroalimenta de manera escrita a 

través de anotaciones en el formato en línea y de forma oral en la siguiente sesión 

de Zoom  Anexo 26.  

El Trabajo Final se modificó este semestre; se les pidió a los alumnos del 

Sector de Comercio que expusieran su experiencia en la intervención, cómo había 

sido su desarrollo en el sector, las expectativas, deseos y problemas a los que se 

enfrentaron como equipo de trabajo; que reflexionaran la práctica profesional y 

problematizaran el desarrollo de intervención en pandemia para plantear 

propuestas, sugerencias y recomendaciones a futuras intervenciones, de forma 

personal se les pidió desarrollar reflexiones sobre los sentires y pensares en el 

proceso de intervención en el Sector de Comercio, el impacto, críticas y análisis al 

trabajo Anexo 27.  

 Se lleva a cabo una exposición de todos los trabajos de cada sector de 

intervención en La Merced en el Coloquio El psicólogo social en acción. Este año se 

desarrolló de manera digital por medio de Zoom y en él se expuso de forma general 

la historia de La Merced y lo que desarrolla cada sector en la comunidad. El Sector 

de Comercio presentó de manera global la intervención realizada: Las voces de la 

Merced a través del Fotovoz. Dicho coloquio tiene un porcentaje en la evaluación y 

es observado por las monitoras para valorar el desempeño de los alumnos ante una 

audiencia. 

 Finalmente, la Libreta de Campo es una herramienta de apoyo personal al 

psicólogo en intervención. Cada libreta se maneja individualmente y contiene 

anotaciones de lo más relevante para cada estudiante en la intervención con el 

sector. Se plasma el número de sesión, la hora de inicio y fin de la misma, el lugar 

en que se desarrolló la intervención, los hechos ocurridos a lo largo de la sesión y 

como se sintieron con cada uno de ellos. Esta herramienta guía y sustenta los 

trabajos antes mencionados Anexo 28. 

  Las monitoras deben desarrollar habilidades de evaluación, reflexión, 

análisis y retroalimentación debido a la revisión de los trabajos antes descritos, por 

lo tanto se deben dominar las bases de la teoría social comunitaria y temas 
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relacionados con el sector de intervención, tales como gentrificación, organización 

social, abuso de poder, participación social, resistencia, sentido de comunidad y 

memoria colectiva para guiar el desarrollo profesional del estudiantado. Se deben 

desarrollar habilidades de exposición ante grupo, guía, apoyo, gestión en escenarios 

de intervención, apoyo en clase con el objetivo de fortalecer académicamente al 

alumnado para generar y facilitar espacios de participación y organización 

comunitaria y política. 

 Las clases de la materia se desarrollan a distancia por medio de la plataforma 

Zoom. El orden de las clases comienza con el seminario expuesto por parte de 

alguno de todos los monitores de la materia Procesos Colectivos y Problemas 

Sociales. Se revisa la lectura planteada en el cronograma y después hay un periodo 

de descanso de una hora donde todos los involucrados en la materia se 

desconectan para posteriormente enlazar de nuevo a todos los alumnos y monitores 

y desarrollar la sesión con su sector. 

 En esa ocasión, la exposición de la lectura por parte de la prestadora de 

servicio social fue “Qué es la Psicología Comunitaria” de Maritza Montero. Debe 

existir una preparación del tópico a exponer para analizar y dar ejemplos a los 

alumnos de la materia. Por lo tanto, se deben dominar las habilidades de exposición 

ante la audiencia, facilidad de habla, comprensión de teoría social y profundizar en 

las bases de la psicología social comunitaria para resolver y orientar dudas por parte 

del estudiantado. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

 

Justificación 

 

La pandemia por COVID-19 transformó la vida cotidiana de los pobladores 

tanto de las zonas urbanas como rurales; las normas sanitarias implementadas en 

las urbes de las grandes ciudades, como la Ciudad de México, cambiaron el ritmo 

de vida y las actividades esenciales y no esenciales. La Jornada Nacional de Sana 

Distancia propuesta por el gobierno de México para la reducción de contagios 

declaró la suspensión de actividades escolares, laborales y sociales lo cual obligó a 

la población a realizar confinamiento social obligatorio  (Gobierno de México, 2020). 

Todos los sectores de la población mexicana cambiaron su estilo de vida al 

pasar la mayoría del tiempo en sus hogares; las relaciones sociales se modificaron 

al no poder realizar reuniones físicas en ningún tipo de círculo social; las personas 

emigraron a diferentes tipos de medios digitales para poder desempeñar sus 

actividades esenciales y muchas actividades tuvieron que ser migradas a la 

distancia para acatar el programa de aislamiento (Statista, 2020). 

Debido a las modificaciones de la vida cotidiana, todas las alteraciones de 

relaciones sociales, pertenencia a espacios físicos y distanciamiento social, lo que 

engloba al constructo de comunidad, derivadas de las medidas de sanidad por la  

pandemia de COVID-19 es necesario e importante satisfacer por parte de la 

academia, bajo los valores y el objetivo de atender y servir al país, las necesidades 

y problemáticas de la comunidad por medio de aportaciones teóricas que analicen 

los nuevos retos sociales. 

En específico los espacios de trabajo y desarrollo de conocimiento de la 

psicología social comunitaria se vieron limitados a desarrollar un aprendizaje e 

intervenciones como eran concebidas con anterioridad. El distanciamiento social 

frenó la creación y fortaleza de la comunidad, en específico de los mercados de La 

Merced. Es por ello la importancia de desarrollar un nuevo concepto que sustente 

las bases de una teoría psicosocial crítica para aportar conocimiento 

contextualizado y analítico que responda a las necesidades de las comunidades; al 

mismo tiempo alentar, facilitar y reforzar a las comunidades y su desarrollo. 
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Objetivo 

 

El objetivo general del trabajo es repensar el concepto de comunidad por medio de 

la intervención en el sector de comercio de La Merced a partir del distanciamiento 

social implementado durante la contingencia sanitaria por COVID-19. Se pretende el 

desarrollo del mismo a través de los siguientes objetivos específicos: 

 

- Investigar a profundidad la teoría clásica de la psicología social comunitaria.  

- Recabar información sobre la afectación a los procesos comunitarios debido 

a la pandemia por Covid-19  

- Identificar y analizar las diferencias entre la teoría psicológica social 

comunitaria y la intervención realizada. 

- Reflexionar y proponer un nuevo concepto teórico sobre la comunidad en el 

contexto actual que satisfaga las necesidades sociales. 
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SOPORTE TEÓRICO METODOLÓGICO 

 

 

Antecedentes de la psicología social comunitaria 

 

Desarrollo de la psicología social comunitaria  

 

El desarrollo de la psicología comunitaria como campo de 

conocimiento es el resultado de un complejo proceso teórico y metodológico 

enlazado al contexto académico, prácticas de intervención social y en 

específico los acontecimientos sociales gestados en los años sesenta y 

setenta. Así, en Estados Unidos en el año de 1965 surge la psicología 

comunitaria precedida por movimientos comunitarios de los años cincuenta 

que exigían respuestas a sus problemáticas (Alfaro, 1993, citado por Luna, 

2009) 

El periodo de gestación de la psicología social, según Alfaro (Alfaro, 

1993, citado por Luna, 2009), está caracterizado por la crítica y 

enfrentamiento de sectores sociales como: el académico, el estudiantil, la 

Academia y la Ciencia hacia las grandes instituciones. De la mano de dicho 

proceso se encuentran las propuestas pedagógicas de Paulo Freire e Iván 

Illich, la Teología de la Liberación y los movimientos en defensa de los 

derechos humanos. En contexto en que se origina la psicología comunitaria 

está lleno de movimientos, cambios y revoluciones sociales que debaten la 

pertinencia de las estructuras sociales. 

Existen dos movimientos importantes en el origen de la psicología 

comunitaria. Barba y Moch (Barba y Moch, 1990, citado por Luna, 2009) 

proponen el Movimiento de la Salud Mental y el Desarrollo de la Comunidad. 

El primero surgió en Europa y fue incorporado en Estados Unidos como 

crítico de las instituciones psiquiátricas que enlazan los desórdenes mentales 

con factores sociales y con otros elementos que alteran el tratamiento de la 

salud mental como: la introducción de drogas psicoactivas, la investigación 

del síndrome de hospitalismo, el traslado de lo intrapsíquico a lo interpersonal 

y las políticas públicas contra la pobreza en el gobierno de J. F. Kennedy. La 
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relevancia de estos movimientos recae en la interacción social, los factores 

culturales, ambientales y sociales los cuales influyen en el tratamiento de la 

salud mental y la promoción de intervención comunitaria para desarrollar 

responsabilidades y derechos públicos. 

El segundo movimiento, el Desarrollo de la Comunidad, surge como 

modelo político y económico gestado en los años veinte y fomentado por 

organizaciones como la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Banco 

Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). El Desarrollo 

Comunitario es un proceso modernizador que incorpora a las comunidades 

vulnerables, indígenas y rurales en los proyectos nacionales para potenciar a 

los individuos, grupos y colectivos lo cual trae al Estado el aprovechamiento 

de los recursos tradicionales, locales y humanos con el fin de cumplir el 

proyecto gubernamental (Barba y Moch, 1990, citado por Luna, 2009). 

En el desarrollo de la psicología comunitaria surgen los primeros 

programas de intervención. Existen tres tendencias de acuerdo con Alfaro, 

Barba y Moch (Alfaro, 1991, Barba y Moch, 1990, citado por Luna 2009) las 

cuales son: integracionismo, desarrollismo y modelo socializante. El 

integracionismo se basa en desarrollar una sociedad homogénea orientada 

en guiar la resolución de sus modelos culturales tradicionales. El 

desarrollismo está enfocado en el crecimiento económico pensado como 

base de progreso social alentando la inserción de las comunidades al 

mercado económico para obtener bienes y recursos del mismo. El modelo 

socializante considera a la educación y la participación activa como la base 

de la justicia social, gestionando el cambio de pensamiento, pero siempre 

respetando los valores de la comunidad con la finalidad de promover 

organización social por medio de la autogestión. 

Las bases de la psicología comunitaria fueron modificándose de 

acuerdo a las necesidades y problemáticas de cada época, transformando las 

formas de intervenir en comunidad bajo las consecuencias de las políticas 

públicas del Estado y el desarrollo del liberalismo. En Latinoamérica, el 

modelo de Desarrollo Comunitario se desplegó por organizaciones 

internacionales, influenciado por el contexto de los setentas y el modelo 

revolucionario, tornado como opción para el desarrollo comunitario pero 

nombrado diferente (Luna, 2009). 
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En Latinoamérica, los principales exponentes del Desarrollo 

Comunitario fueron Torres, Almeida y Martínez, que lo concebían como un 

proceso de la comunidad para gestionarse mediante una acción participativa, 

con solidaridad humana ambiental y ecológica en correspondencia con el 

presente y el futuro de la sociedad. Por lo cual se formulaban acciones que 

apelaban a la transformación social y material que fomentaran y reforzaran 

los vínculos interpersonales, su competencia de organización y movilización 

(Luna, 2009)  

Así se comienza a gestar el desarrollo de la psicología comunitaria en 

Latinoamérica, de la mano con múltiples procesos y demandas sociales de la 

época, mismas que eran gestionadas e intervenidas por las propuestas de la 

psicología comunitaria con miras en un proceso modernizador que atendiera 

las problemáticas y necesidades de los diversos niveles sociales mediante 

propuestas de políticas públicas influenciadas por otras la internacionalidad. 

(Luna, 2009) 

En los años ochenta, la ideología del Desarrollo Comunitario cambia 

debido al contexto teórico práctico, nombrándose contrarrevolución, la cual 

privilegia al libre mercado para la repartición de recursos y el desarrollo 

económico (Veltmayer, 2003 citado por Luna 2009). Esta perspectiva 

impulsaba el desarrollo basado en la comunidad, la conducción del Estado y 

estaba dirigida al Mercado por recomendación de organizaciones 

internacionales como el Banco Mundial (Luna, 2009) 

Las intervenciones iniciales tuvieron lugar en Chile bajo la dictadura de 

Augusto Pinochet por medio de grupos locales, asociaciones de voluntariado 

y lo que se conoce como el tercer sector conformado por ONG. Dichas 

intervenciones buscaban fortalecer la democracia y la resolución satisfactoria 

de los problemas y necesidades sociales, lo alarmante del proceso de 

intervención es que el desarrollo comunitario se vislumbró para los sectores 

vulnerables como una forma de supervivencia más que un progreso social y 

económico (Luna, 2009). 

En los años noventa, el Desarrollo Comunitario se convirtió en el 

modelo de liberalismo social (Veltmeyer, 2003, citado por Luna 2009) el cual 

incitaba a la participación popular para atenuar la pobreza mediante el 

fortalecimiento de la sociedad civil, el desarrollo de proyectos y la 
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participación activa de organizaciones. Esta perspectiva es percibida como 

un equilibrio entre el Estado, el Mercado y sobre todo el empoderamiento de 

la sociedad. 

Así, el concepto de empoderamiento influye en la agenda social por 

medio del desarrollo local enfocado a la comunidad. Los puntos clave para el 

desarrollo del empoderamiento es la descentralización de los servicios de 

gobierno y el aumento de responsabilidades de los gobiernos locales. Bajo el 

desarrollo e incremento de la participación se vislumbró una crítica en las 

ciencias sociales respecto al concepto y el involucramiento en el desarrollo 

social (Luna, 2009) 

La psicología comunitaria toma fuerza y se expande a todo el contexto 

social dando valor a sus intervenciones y siendo tomada en cuenta en 

políticas y planes de acción social; adquiere un carácter académico cuyos 

enfoques determinan el sustento teórico y práctico lo cual da como resultado 

el desarrollo de un campo de estudio basado en intervenciones con miras a 

una acción y justicia social participativa (Luna, 2009) 

Ahora bien, la diferencia entre posturas de la psicología comunitaria y 

la psicología social comunitaria en un tema de ideologías que atraviesa 

posicionamientos éticos y políticos, y conceptos de gran importancia como lo 

es la praxis, la comunidad, transformación social y la crítica. Es importante 

diferenciar estas dos prácticas y posicionarse en el contexto en que se 

interviene y gestan los cambios para reflexionar el acercamiento que se tiene 

con la comunidad en la intervención. 

 

 

Influencia teórico-práctica de la psicología social comunitaria en 

América Latina  

 

 La psicología social comunitaria en Latinoamérica llega bajo la 

influencia de su país de origen, Estados Unidos, sin embargo, en la época de 

los setenta por parte de psicólogos latinoamericanos se promueve modificar y 

dar sentido a la disciplina tomando en cuenta el contexto en que se desarrolla 

dirigiéndolo a una aplicabilidad del conocimiento a los problemas sociales 
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gestados en América Latina. Los profesionales promueven la movilización, el 

involucramiento fuera de las aulas en los entornos sociales con los grupos y 

las comunidades para atender el objetivo de propiciar la transformación social 

mediante la intervención con estrategias en grupos vulnerables (Wiesenfel, 

1994). 

 Por otro lado, la gestación de una psicología comunitaria que se 

adecue a la resolución de los problemas de los países latinos dio pie a la 

influencia y aporte de diversos autores, mismos que buscan adecuar la teoría 

a las necesidades de comunidades específicas dotándola de estrategias y 

explicaciones psicosociales para un compromiso de trabajo comunitario. Este 

enfoque de la psicología social comunitaria en Latinoamérica promueve el 

proceso del cambio social, reivindicando a las comunidades en la búsqueda 

de la justicia social (Sánchez, Wiesenfeld y López, 1998, citado por Luna, 

2009). 

 Algunos de los exponentes más importantes en la psicología social 

comunitaria en Latinoamérica se encuentran: Tovar, Maritza Montero, Paulo 

Freire, Fals Borda. Tovar (Tovar 2001, citado por Luna 2009) expone 

influencias sociológicas de Weber que enfatizan el significado de las 

acciones, el interaccionismo simbólico de Mead y la Escuela de Chicago con 

la exposición de los elementos subjetivos en la interpretación de la realidad 

social y su construcción en la interacción. 

Por parte de Maritza Montero (Montero, 1994, citado por Luna, 2009) 

retoma la teoría dependiente de la sociología de América Latina, de Lewin la 

investigación-acción, de la mano de la misma se encuentra la  investigación-

acción participativa (IAP) de Fals Borda y la pedagogía popular de Freire, así 

como influencia marxista por parte de Gramsci. Toda esta influencia se dirigió 

a la formación de marcos interdisciplinarios comprensivos y significativos 

para explicar y aplicar a la realidad en que se desarrollan los países de 

Latinoamérica.  

Por parte de Paulo Freire con la Pedagogía Popular y el autor Borda 

con la sociología Militante, el modelo de la Investigación Acción Participativa 

(IAP) y una constante visión crítica al Desarrollo Comunitario. Estos distintos 

enfoques buscan cambiar la visión de la psicología social comunitaria 

gestándolo desde una epistemología determinada por la praxis, una visión del 
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sujeto social gestante de relaciones horizontales y una participación activa de 

la realidad por parte de la sociedad, todo este cambio visualizado desde la 

formación de proyectos y acciones mediante la organización comunitaria 

(Luna, 2009). 

Esta gama amplia de propuestas desarrolló una oposición a las 

relaciones de desequilibrio de poder, dictaduras, gobiernos conservadores, la 

intromisión extranjera y el desarrollo del sistema capitalista. Esta visión busca 

cumplir y cubrir las necesidades y problemáticas sociales, siendo consciente 

del cambio en las mismas por medio del involucramiento en los procesos 

políticos por parte de la comunidad. La ideología de este enfoque invita a la 

reflexión y crítica constante es por ello visualizado como un proyecto de 

reflexión de su propio conocimiento para evitar la tendencia histórica de 

legitimar el abuso de poder por parte de élites sociales, por ello propone la 

distribución de conocimientos, la relevancia del conocimiento popular como 

guía a la transformación de la realidad y los sistemas sociales (Luna, 2009) 

La influencia y aportaciones que ha tenido la psicología social 

comunitaria en diversos países son variadas; bajo el análisis de dos etapas 

desarrolladas en Brasil con la participación de las autoras Lane y Sawaia, el 

primer periodo en el Primer Encuentro Regional de Psicología de la 

Comunidad que analiza las aportaciones de la década de los setenta; la 

segunda etapa se llevó a cabo en el Segundo Encuentro Regional en Belo 

Horizonte examinando los trabajos gestados en la época de los ochentas. 

(Wiesenfeld, 1994) 

En el Primer Encuentro Regional se atendió como tema principal la 

educación popular guiada por la ideología de la concientización y la 

problematización de Paulo Freire. Se vislumbra el objetivo que bajo estas dos 

premisas se consiguiera la movilización y organización de las comunidades 

para la resolución de sus problemáticas. Se visualiza al ser humano como 

una totalidad a analizar y no de forma fragmentada para facilitar el 

descubrimiento de la individualidad, la realidad y la sociedad. En el Segundo 

Encuentro Regional se exponen las técnicas de dinámica de grupos como 

método para obtener la organización popular, la relevancia que tiene en este 

campo el psicólogo para facilitar el desarrollo de grupos concientizados, 
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preparados mediante actividades de cooperación y organizativas la 

resolución de sus condiciones de vida (Wiesenfeld, 1994). 

La metodología expuesta por Lane y Sawaia propone el modelo de 

investigación-acción participativa la cual está en concordancia con los 

presupuestos epistemológicos de la psicología social comunitaria, que tiene 

como objetivo desarrollar una ciencia crítica. El trabajo del psicólogo es guiar 

a la comunidad como una colectividad que busca rechazar la alienación, 

tomando en cuenta la participación de las emociones como mediador en la 

toma de conciencia. La investigación resultante de la inserción tiene como 

objetivo la organización y movilización social con fines políticos, de la mano, 

la reflexión de los tópicos busca ser criticada y discutida para devolverla y 

que esté al servicio de la comunidad. (Wiesenfeld, 1994). 

Lo que visualiza el análisis de las dos ediciones del Encuentro 

Regional de Brasil es que la psicología social comunitaria es vista como una 

ciencia emancipadora y liberadora de carácter político, sustentada en las 

emociones como mediador de conciencia y de la praxis, siempre concibiendo 

al conocimiento científico al servicio de la comunidad, desde una relación de 

hacer reflexión y crítica al desarrollo social. 

Por su parte en Colombia con Granada (Granada, 1991, Citado por 

Wiesenfeld, 1994) con una historia de ciencia positivista por parte de las 

universidades se busca adecuar el conocimiento al contexto del país el cual 

sufre de problemáticas sociales por falta de participación, abuso de poder y 

un contexto socioeconómico que vulnera a la mayoría de la población. La 

acción por parte del psicólogo consiste en la intervención a través de la 

investigación-acción participativa, pero la misma autora concluye que esta 

metodología no tiene un desarrollo viable ya que no progresa a largo plazo y 

solo atiende demandas rápidas quedándose así en la etapa de diagnóstico o 

planeación de intervención (Wiesenfeld, 1994). 

El desarrollo de la psicología social comunitaria en Colombia se 

encuentra en una evolución de la disciplina la cual es vista como una ciencia 

positiva que demanda atención, debido a que el conocimiento científico no 

está a disposición de la comunidad y no cumple las demandas y necesidades 

sociales gestadas en el contexto Latinoamericano, es así como se propone 
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una participación activa por parte de la comunidad en la identificación, 

reflexión y resolución de sus problemáticas (Wiesenfeld, 1994). 

Por otro lado, en Chile es un caso especial debido a que estuvo bajo el 

régimen dictatorial durante el desarrollo de la psicología social comunitaria 

por ello se puede visualizar un desarrollo diferente de la disciplina. La 

intervención desde las universidades era visualizada desde el asistencialismo 

con el apoyo de la iglesia como propone Krause Jacob. Posteriormente, se 

persigue un modelo con el objetivo del desarrollo de recursos y potenciar a la 

comunidad en la resolución de sus problemáticas, es así que se trabaja de 

forma conjunta con la comunidad promoviendo la participación en el proceso 

de reflexión y resolución de sus necesidades (Wiesenfeld, 1994). 

La formación basada en los principios de Freire que se gesta en Chile 

en el desarrollo de una conciencia social mediante el diálogo con el 

acompañamiento del psicólogo en el proceso de desarrollo, sin embargo, el 

proyecto de salud mental comunitaria y rehabilitación social no está enlazado 

del todo con los presupuestos de la psicología social comunitaria debido a 

que existe un ideología de asistencialismo, un perfil curativo que se 

contrapone a lo preventivo. Por ello, se concibe el análisis de la psicología 

social comunitaria en Chile en desarrollo para enfrentar las problemáticas de 

su contexto. (Wiesenfeld, 1994). 

Continuando con México y bajo el análisis de los autores Reid, Aguilar 

y Gómez del Campo, se reflexiona que en el país no existe una influencia 

teórica dominante de la psicología social comunitaria, más bien se gesta un 

análisis crítico a las teorías tradicionales y un intento de vincular la praxis 

comunitaria con las temáticas que preocupan a la psicología social 

(Wiesenfeld, 1994). 

En México se desarrollan diferentes enfoques como lo es el humanista 

de Roger que incita al desarrollo humano mediante la participación y 

actualización; el modelo ecológico de Newbrough; las representaciones 

sociales de Moscovici que destacan a las minorías con el desarrollo de 

participación activa; y el análisis crítico basado en los presupuestos 

marxistas, psicoanalíticos y conceptos de conciencia para aclarar los 

procesos populares mediante la autorreflexión basado en el modelo de 

grupos operativos de Pichon Riviere (Wiesenfeld, 1994). 
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La variedad de enfoques en intervención refleja el enfrentamiento de 

las demandas sociales en los proyectos y la inexistencia de un 

posicionamiento teórico que guie las intervenciones, la variedad de conceptos 

y modelos que se desarrollan es un reflejo de la turbación en el enlace de la 

teoría al contexto del país lo que responde a la resolución de las necesidades 

mediante fines prácticos de la mano con violaciones epistemológicas 

(Wiesenfeld, 1994). 

De manera contrastante el caso de Puerto Rico muestra una 

homogeneidad conceptual y metodológica debido al desarrollo de la disciplina 

y de las aportaciones conceptuales propias en su contexto. La teoría de la 

construcción social de la realidad de Berger y Luckman, paradigma 

constructivista, promueve las construcciones de las personas de la mano con 

una metodología de libre expresión de la construcción de sus participantes 

basada en fuentes interdisciplinarias y el modelo metodológico de la 

Investigación en la intervención, propuesto por Irizarry y Serrano-García 

(Irizarry y Serrano-García, 1979, citado por Wiesenfeld, 1994). 

La intervención es vista en el desarrollo de relaciones horizontales, la 

potencialidad de la comunidad en la resolución de sus problemáticas y el 

compromiso del profesional con los sectores socialmente oprimidos. La 

metodología se basa en el construccionismo social y la necesidad de 

desarrollar un cambio social basado en el concepto de fortalecimiento, 

desarrollo de la comunidad y problematización (Wiesenfeld, 1994). 

En el proceso de intervención se desarrollan las siguientes fases: 

familiarización con la comunidad, identificación de necesidades y recursos, 

reuniones con residentes y/o sectores de la comunidad, trabajo colectivo y 

establecimiento de metas a corto y largo plazo (Wiesenfeld, 1994:32). En el 

desarrollo de las problemáticas de Puerto Rico se visualiza el ataque de los 

especialistas en aumentar el nivel de conciencia de la comunidad. 

Por último, el caso de Venezuela tiene una variedad teórica muy 

similar a México con principios de desarrollo organizacional y el modelo de la 

tecnología social, siendo los miembros de la comunidad los que identifican 

los problemas y trabajan de la mano con el profesional en la resolución de los 

problemas con enfoque ecológico. Desde la metodología desarrolla la 

investigación-acción participativa con el involucramiento del profesional en la 
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comunidad hasta culminar el proyecto con la resolución de las necesidades 

(Wiesenfeld, 1994).   

El análisis de Venezuela refleja un interés de desarrollo teórico por 

parte de la autora Montero aportando una definición a la disciplina, la 

importancia de la concientización, conversión y desideologización de la 

intervención comunitaria; Cronick con el modelo psico-ecológico que busca 

un intercambio constante de componentes del sistema involucrando al 

elemento tecnológico por su influencia social. Estos modelos son producto de 

la praxis y de la metodología de la investigación-acción participativa 

(Wiesenfeld, 1994). El análisis resulta en la ausencia de un paradigma único 

pero dichos variados modelos se ubican en la corriente positivista y 

constructivista. 

La influencia y aportaciones de los diferentes países latinoamericanos 

vislumbra una contextualización, en algunos casos más amplia que en otros, 

de la teoría psicológica social comunitaria, las intervenciones reflejan un eje 

principal de acción que es el involucramiento de las comunidades para la 

solución de sus problemáticas, esto a través de una participación activa, un 

posicionamiento de importancia en el papel de la comunidad para desarrollar 

la concientización, reflexión y crítica de su realidad social. 

 

 

Definiciones claves de la psicología social comunitaria 

  

 La diversidad de influencias y de presupuestos expuestos hace difícil 

una única y totalitaria conceptualización al respecto de la psicología social 

comunitaria, sin embargo, cabe resaltar que serán mencionadas las de mayor 

impacto y que compartan línea ideológica con el proceso crítico, reflexivo, el 

desarrollo de praxis con miras al cambio social. 

La psicología social comunitaria, como es conocida en América Latina, 

es una disciplina cuyo eje principal es el desarrollo de las comunidades 

mediante la autogestión para la resolución de sus problemáticas, por ello sus 

bases son el estudio e investigación de las relaciones de poder, control sobre 

el contexto y los efectos que genera en los procesos psicosociales, guiada 
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mediante una intervención crítica que busca la transformación social 

mediante la facilitación y fortalecimiento el desarrollo psicosocial de la 

comunidad que resulte en la autogestión de la misma. (Montero, 2004). 

De la mano con la conceptualización de psicología social comunitaria, 

Montero aporta postulados que se desarrollan simultáneamente con la 

disciplina, la psicología crítica, pensada como una base de desarrollo 

simultáneo y no como un postulado diferente y distante de la psicología social 

comunitaria. Menciona que la psicología crítica debe replantear 

constantemente las interpretaciones y perspectivas que se gestan en ella 

misma, liberando a la misma ciencia de postulados fijos que no se 

transformen con los cambios en la sociedad, se debe pensar en un 

cuestionamiento continuo de la prácticas psicosociales. (Montero 2010) 

Bajo un pensamiento similar, Wiesenfeld propone que la psicología 

social comunitaria tiene como objetivo atender e influir de la mano con grupos 

socialmente relegados; busca atender y desarrollar procesos psicosociales 

ligados con la calidad de vida de grupos específicos para combatir múltiples 

situaciones de desigualdad social facilitando a las comunidades las 

herramientas y el conocimiento necesario para que ellas mismas sean 

partícipes activos del cambio social. El papel del psicólogo funge como guía y 

facilitador en este proceso (Wiesenfeld, 2012)  

Sentadas las bases del concepto de psicología social comunitaria, se 

desarrollarán los términos de relevancia de esta ciencia, esto para exponer 

los presupuestos de la ideología social, los cuales sentarán posteriormente 

las reflexiones, críticas y objetivo del presente estudio. 

Comunidad: “…un grupo en constante transformación y evolución (su 

tamaño puede variar), que en su interrelación genera un sentido de 

pertenencia e identidad social, tomando sus integrantes de sí como grupo, y 

fortaleciéndose como unidad y potencialidad social... Asimismo, agrega que 

la comunidad es un grupo social histórico que muestra una cultura que 

preexiste al investigador; una comunidad que ostenta una organización 

interna, y que posee intereses y necesidades comunes; que, incluso 

compartiendo una vida común, sus integrantes manifiestan una pluralidad de 

vidas personales; que la interacción desarrollada en su seno está 

caracterizada por la acción, la afectividad, el conocimiento y la información. 
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Sin dejar de lado que en esta comunidad pueden concurrir situaciones que la 

conduzcan a su desintegración” (Montero, 2004:100, citado por Huidobro & 

Salazar, 2019:77-78). 

Sentido de comunidad: “la percepción de similitud con otros, el 

reconocimiento de la interdependencia con los demás, la voluntad de 

mantener esa interdependencia dando o haciendo por otros lo que uno 

espera de ellos, [y] el sentimiento de que uno es parte de una estructura más 

amplia, estable y fiable” (Sarason, en Maya, 2004: 3, citado por Huidobro & 

Salazar, 2019:80)  

Potenciación-Fortalecimiento: “proceso mediante el cual los 

miembros de una comunidad o un grupo –miembros de grupos organizados 

dentro de esa comunidad o personas interesadas en promover y lograr un 

cambio respecto de alguna circunstancia que afecta a esa comunidad o 

grupo desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para controlar su 

situación de vida (en un momento específico); actuando de manera 

comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de las 

condiciones que juzgan negativas o que deben ser modificadas según sus 

necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo, a sí mismos” 

(Montero, 2010: 54, citado por Huidobro & Salazar, 2019:80) 

Práxis: “proceso en que teoría y práctica interinfluyen y se resignifican 

vía la reflexión” (Luna, 2009:32) 

Participación: “un proceso organizado, colectivo, libre, incluyente, en 

el cual hay una variedad de actores, de actividades y de grados de 

compromiso, que está orientado por valores y objetivos compartidos, en cuya 

consecución se producen transformaciones comunitarias e individuales.” 

(Montero, 2004:109) 

Problematización: “proceso crítico de conocimiento en el cual se 

desecha el carácter natural relacionado con ciertos fenómenos reflexionando 

sobre sus causas y sus consecuencias, de tal manera que… la 

problematización produce una movilización del campo cognoscitivo” 

(Montero, 2004:125-126) 

Concientización: “proceso de movilización de la conciencia, de 

carácter liberador, respecto de situaciones, hechos o relaciones, causas y 

efectos hasta ese momento ignorados o inadvertidos, pero que inciden de 



38 
 

una manera que los sujetos de ese proceso consideran negativa… un modo 

de conocer que conduce al compromiso de la persona con la sociedad en 

que vive, en el sentido de que asume su rol activo en ella, de que deja de ser 

alguien que sigue la corriente, que se somete sin reparos y sin análisis, sin 

pensarlo, a los dictámenes de personas en su entorno inmediato o de líderes 

de la sociedad en que vive. Es llegar a ser alguien con un compromiso en la 

construcción cotidiana de esa realidad ejerciendo derechos y asumiendo 

deberes respecto de los cuales sabe por qué y para qué los contrajo.” 

(Montero, 2004:126) 

 

 

Metodología en psicología social comunitaria  

 

 La propuesta metodológica expuesta en el presente trabajo será la 

Investigación-acción participativa (IAP), la cual es un modelo participativo de 

intervención en la comunidad y se desarrolla bajo los supuestos de una 

participación activa por parte de la comunidad; en todo momento los 

involucrados deben desarrollar acciones en conjunto con el especialista para 

solucionar sus problemas sociales (Montenegro, 2004). 

 El modelo de la IAP hace una fuerte crítica en su desarrollo de 

intervención debido a que promueve el involucramiento de la comunidad, la 

distribución de recursos y rechaza las relaciones de dominación, apostando a 

una relación horizontal entre la comunidad y el psicólogo social. De igual 

manera, tiene su base en el concepto de fortalecimiento el cual se puede 

desarrollar a través del proceso de intervención (Montenegro, 2004). 

 La metodología asume como inseparables el proceso de investigación 

y acción; es un proceso que se gesta simultáneamente y que resulta en la 

obtención de conocimientos particulares sobre la realidad. Se promueve el 

involucramiento de la comunidad en todos los procesos de acción: diseño, 

ejecución y evaluación (Montenegro, 2004). 

 La IAP tiene como principal exponente a Fals Borda, el cual buscaba 

responder a las necesidades de la sociedad actual, una ciencia que le sirva a 

la comunidad donde se integren los procesos sociales y la academia, ambas 
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partes comprometidas en gestar una transformación tomando espacios 

sociales y políticos. Desde la academia se hizo una crítica a la obtención y 

producción de conocimiento, posicionando la importancia del conocimiento 

popular y diseñando procesos que cumplan las necesidades de las 

comunidades, pero sobre todo que hagan una devolución del conocimiento 

obtenido para facilitar la transformación de su realidad (Montenegro, 2004). 

 “Algunos de los objetivos principales que se buscan a través de esta 

postura son: estimular las iniciativas autogestionarias, crear nuevas formas 

de organización social, dinamizar la cultura local, fomentar la creatividad, 

apoyar el liderazgo autónomo y enriquecer la experiencia y conocimiento de 

los/as animadores/as” (Montenegro, 2004:párr. 83) 

 Las fases de acción a desarrollar en conjunto con la comunidad son 

las siguientes, estas pueden variar y extenderse a manera de profundizar 

ciertos procesos (Montenegro, 2004). 

1) Constitución del equipo: Consciente en el primer contacto con la 

comunidad a intervenir, en el involucramiento por parte del 

profesional por medio de visitas, conversaciones o entrevistas a 

informantes clave de la comunidad. El objetivo de este paso es 

conocer la historia y características sociales, así como hacer 

partícipes a todo el grupo de trabajo. 

2) Identificación de las necesidades básicas, problemáticas o temas 

de interés: se desarrolla una aproximación para delimitar la 

situación a intervenir, para posteriormente definir y exponer la 

problemática y el campo de estudio. Se desglosan tres subfases. 

a) Elaboración del diseño de la investigación: se elabora en 

conjunto el diseño para la intervención aportando teoría, 

metodología por parte del psicólogo social, del lado de la 

comunidad se exponen sus vivencias y experiencias de la vida 

cotidiana sobre el tópico a tratar. 

b) Recopilación de la información para el diagnóstico: se recaba la 

información necesaria de acuerdo al tema de intervención, 

mediante técnicas de investigación como lo son entrevistas, 

discusiones grupales, historias de vida y análisis de datos. 
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c) Análisis e interpretación de datos: por medio de la interpretación 

se investiga un análisis amplio de la información obtenido bajo 

un marco de referencia teórico-práctico y la correspondencia de 

lo recabado con los intereses de la comunidad. 

3) Devolución sistemática de la información: Los resultados de la 

intervención se deben difundir y facilitar a la comunidad, mediante 

herramientas que sean pertinentes para el contexto en que se esté 

interviniendo, pueden ser reuniones, periódico popular, volantes y 

seminarios. 

4) Planificación de las acciones: a partir de análisis de la información 

se diseña un programa de acción, se decide en conjunto el rumbo 

de acción de  la intervención, diseñando y ejecutando las acciones 

pertinentes, se deben definir los propósitos del trabajo, 

considerando los recursos con los que se cuenta y gestando una 

participación activa . 

5) Autogestión: es el proceso que se busca desarrollar donde las 

personas de la comunidad satisfacen autónomamente sus 

problemáticas y necesidades a través de la identificación, 

fortalecimiento y obtención de recursos. 

Es importante comprender que las fases implementadas en contextos 

reales no siguen el orden planteado con anterioridad, deben ser vistas como 

una guía, se debe recordar que los procesos sociales no son lineales. 

 

 

Tendencias actuales de la psicología social comunitaria 

 

Dificultades y crítica de la psicología social comunitaria en 

Latinoamérica 

 

 El contexto actual en que se desarrollan los países Latinoamericanos 

está muy alejado de concebirse igualitario y que genere justicia social. El 

desarrollo del capitalismo, abuso de poder y desigualdad social da como 
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resultado el término gestado por Harvey (Harvey, 2004, citado por 

Montenegro; Rodríguez & Pujol, 2014) acumulación por desposesión, el cual 

se refiere a la expropiación de bienes materiales e intangibles, el 

sometimiento económico, cultural y psicológico de la sociedad lo cual 

desgasta el desarrollo democrático y restringe a los sectores desfavorecidos. 

 Es así como las dificultades e incertidumbre respecto al desarrollo de 

generar cambios y transformación social se estanca y limita sus 

posibilidades. La praxis de la psicología social comunitaria tiene como 

objetivo resarcir las problemáticas resultantes de las formas de dominación 

hegemónicas, fortaleciendo la capacidad de participación de la comunidad 

para la resolución de su realidad y la autogestión, sin embargo, el desarrollo 

de intereses comunes que son la base de la psicología social comunitaria 

debilita la acción colectiva (Montenegro; Rodríguez & Pujol, 2014). 

 Por otro lado, la disminución de un pensamiento crítico de los 

principales presupuestos sociales desarrolla prácticas contrarias al objetivo 

de la disciplina gestando un voluntariado crédulo. De la mano de los cambios 

socioeconómicos y el impacto que tienen en las relaciones sociales y la 

acción de transformación, se hace necesario una revisión urgente del 

contexto y la disciplina para reflexionar críticamente sobre la práctica social 

(Montenegro; Rodríguez & Pujol, 2014). 

 La fragmentación de la comunidad resultado de las prácticas 

capitalistas debido a la interacción de este con los procesos de concebir 

identidad y la invasión de la cultura han derivado en el desgaste del sentido 

de comunidad que está sujeto a un espacio e identidad en común de la mano 

con prácticas activas para cambiar su realidad (Montenegro; Rodríguez & 

Pujol, 2014). 

 El espacio o territorio donde se gesta la comunidad es un concepto 

que ha trascendido en los presupuestos de la psicología social, 

desarrollándose como un criterio geográfico enlazado a las relaciones de 

cotidianidad de la comunidad. Si bien el concepto de territorio se desarrolla a 

la par con el sentido de comunidad, los efectos de la globalización y las 

problemáticas actuales obligan a reconsiderar este presupuesto (Montenegro; 

Rodríguez & Pujol, 2014). 
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 La comprensión tradicional del concepto de territorio permite destacar 

las relaciones sociales, históricas y culturales que germinan dentro del 

espacio son estos mismos territorios los que se ven afectados por las 

prácticas neoliberales que resultan en la división de lo que se encuentra 

adentro y afuera de la territorialidad. De la mano, los cambios sociales 

actuales como lo es el desarrollo de la comunicación digital y comunidades 

basada en características identitarias, sin necesidad de pertenecer a un 

espacio físico en concreto problematizan la concepción de un concepto clave 

para la psicología social comunitaria (Montenegro; Rodríguez & Pujol, 2014). 

 El desarrollo de la psicología social comunitaria está obligada a 

desarrollar respuestas a las necesidades actuales de la sociedad que aporten 

nuevos constructos, procesos y teoría que permita intervenir de manera ética 

y con las herramientas necesarias para lograr el objetivo del cambio de su 

realidad de las comunidades. Para ello es importante trabajar en los procesos 

de investigación-acción para construir redes de desarrollo efectivas en los 

contextos actuales e intervenir con estrategias para lograr la transformación 

social (Montenegro; Rodríguez & Pujol, 2014). 

 

 

Propuestas recientes de la psicología social comunitaria  

 

 La propuesta que se expondrá es el resultado de la insatisfacción de la 

sociedad y la academia a los objetivos formulados por la psicología social 

comunitaria y su incapacidad de interpretar lo que se gesta en las sociedades 

actuales. Cabe mencionar que es un modelo que se encuentra en desarrollo 

y debe ser tomado como guía en la obtención de respuestas de la realidad 

social.  

 La psicología social comunitaria “al revés” como lo expone la autora 

Wiesenfeld la describe como (Wiesenfeld, 2016:7): 

…una PSC que se revisa a sí misma respecto a sus alcances posibles 

y deseables en diferentes contextos; reafirmando e impulsando en la práctica 

la narrativa emancipadora que marcó su surgimiento, moldeó sus metas, 

valores, principios y características y orientó su fundamentación. 
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Paralelamente pretende nutrir esa narrativa con aportes de otros campos 

disciplinares o no, que amplíen su horizonte de comprensión y acción, 

erigiendo la diversidad como uno de los pilares para el fomento del carácter 

crítico de la PSC. Es la cualidad de la que podemos valernos para dirigir las 

reflexiones y acciones cuyo impacto o saldo final no sólo se delimite a los 

sectores participantes, sino que se conviertan más bien en experiencias 

proclives de trascendencia intersubjetiva, disciplinar, contextual, y social. 

La autora expone su modelo como un respaldo y sustento de la praxis 

para fortalecer el carácter crítico y liberador al modelo de la división de lo que 

se asume como academia, comunidad y lo social, posicionándolo como un 

continuum cultural. Se debe visualizar como toda una integralidad social, 

donde los límites no son claros y se mezclan entre sí, con una visión integral 

heterogénea y democrática (Wiesenfeld, 2016). 

La actualización de algunos presupuestos de la psicología social 

comunitaria parte como base para el desarrollo del modelo (Wiesenfeld, 

2016). 

1) La confluencia de saberes: propone que ninguna disciplina es 

autosuficiente y menos si esta trabaja con colectivos humanos y 

problemas sociales complejos, y reivindica los conocimientos 

generados en las comunidades populares como indispensables 

para una praxis transformadora. 

2) Intersectorialidad: expone a la academia y su papel de importancia 

en la creación de conocimiento vinculado con las comunidades 

populares. Entre ambas debe existir una responsabilidad de 

formulación que incide en las comunidades con alianzas que 

faciliten negociaciones y acuerdos para la obtención de objetivo en 

común. 

3) Diversidad: menciona que todos los actores se co-implican de 

manera diferente a la problemática; esta diferencia al interior de 

cada actor obliga a tener una visión multidimensional del 

conocimiento. 

Es por estos postulados que debe haber una variedad de perspectivas 

de comprensión y actuación sobre una problemática en concreto debido a la 
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pluralidad de agentes inmersos en el proceso de intervención y tomando en 

cuenta las diversas características de cada uno (Wiesenfeld, 2016). 

Por otro lado, el tercer agente de la psicología social comunitaria al 

revés es el actor gubernamental; este debe asegurar los derechos humanos 

ciudadanos a través del desarrollo de políticas públicas generadoras de 

cambios sociales. Tradicionalmente, el tercer agente se enlaza a la otredad 

opresora respaldados por los mecanismos de poder, toma de decisiones 

totalitarias y acciones legitimadoras del mandato social (Wiesenfeld, 2016). 

Desde la práctica comunitaria, uno de los objetivos principales es 

incidir en las políticas públicas con perspectivas de la comunidad, 

satisfaciendo las necesidades carentes en estos sectores; sin embargo, es un 

ejercicio en el que poco se ha logrado por parte de la disciplina social 

comunitaria. Los agentes inmersos en el área gubernamental ven limitados 

sus esfuerzos debido al desarrollo de intereses institucionales, ya que el 

sector gubernamental es unos de los principales promotores de erradicar los 

procesos que se gestan y facilita la psicología social comunitaria, como lo son 

la autogestión, programas políticos satisfactorios, participación activa y el 

rechazo al clientelismo político (Wiesenfeld, 2016). 

Una de las propuestas del modelo es desarrollar un acercamiento con 

el tercer agente, promoviendo procesos psicosociales comunitarios como lo 

son la desnaturalización de procesos dominatorios para que se comprometa 

y responsabilicen de su papel social. Se pretende una inclusión en los 

procesos de resignificación de las comunidades, sus necesidades, derechos 

y resolución de sus problemáticas por parte del tercer agente, con un nuevo 

significado y posicionamiento del mismo como servidor público las 

comunidades (Wiesenfeld, 2016). 

Es por ello la importancia de desarrollar un método que permita la 

intervención comunitaria con el tercer agente, respetando su diversidad y los 

procesos gestados en él y promover una corresponsabilidad en el proceso 

transformador social; esto con miras en una toma de conciencia por parte del 

sector gubernamental en su papel como agente de resolución de 

problemáticas sociales con una visión empática, responsable, comprometida 

y respetuosa de la comunidad. El cambio del tercer agente como responsable 

de la comunidad sus necesidades requiera una adecuación de los modelos 
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de gestión y desarrollo, mismos que apoyen a lograr los objetivos de 

intervención con la participación de este actor social mediante un modelo de 

desarrollo sostenible y una gestión pública participativa (Wiesenfeld, 2016). 

 

 

La comunidad y  la pandemia por COVID-19 

 

Acciones colectivas frente al COVID-19 en términos descriptivos  

 

 El desarrollo de la pandemia por COVID-19 afectó a todos los sectores 

sociales siendo uno de los sucesos con mayor impacto social y que evidenció 

desigualdades estructurales y la limitada acción gubernamental a atender las 

necesidades del contexto. Por ello, desde la práctica de la psicología social 

debe existir una problematización situada y crítica de las acciones colectivas 

registradas en el desarrollo pandémico (Capella, Quinde & Mora, 2022) 

 La declaración de la pandemia por COVID-19 en el año de 2020 y su 

evolución ha acelerado la modificación de modelos de organización 

económica y cultural. En el desarrollo pandémico, gran parte de la población 

de diversos países tuvo que emigrar al teletrabajo y el uso de medios 

digitales debido al distanciamiento social implementado por el gobierno para 

frenar el contagio de la enfermedad. Desde la gestión organizacional y las 

relaciones sociales se visualiza una obligatoriedad tecnológica, un 

enfrentamiento de la presión social y los ajustes sociales y económicos 

(Martí-Noguera 2020) 

 Marti-Noguera (2020) describe la debilidad de modelos de 

conocimiento y de economía, la limitada reacción adecuada de los países 

para responder a una gobernanza adecuada para la gestión de información y 

problemas derivados de la pandemia. A manera de ejemplo, una visión rápida 

al desabasto de herramientas sanitarias, la fragilidad del gobierno ante el 

desarrollo de medidas adecuadas de gestión de información, siendo que 

existe un mayor número de personas con acceso a la información y en 
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contraposición un mínimo de personas con acceso a una educación de 

calidad e internet en el contexto pandémico. 

 Enlazado a la incapacidad del gobierno ante las necesidades ya 

expuestas, se agrega la falta de previsión de un modelo satisfactorio de 

sanidad; muestra de ello es la imposición de cuarentena a los ciudadanos 

para frenar la propagación por COVID-19, la incapacidad de facilitar una 

vacuna en un tiempo adecuado y el desarrollo de su comercialización a la 

población, la insuficiencia de material de primera necesidad, sanitario y 

alimenticio, y la dependencia de países ante los países de “primer mundo”  

los cuales cuidan solo sus interés particulares  (Martí-Noguera, 2020). 

 Se debe repensar la organización social y sus intereses al visualizar 

escenarios donde se conceptualiza como desventaja el compartir información 

relevante sobre un tópico ya que esta cobra todos los días miles de 

defunciones; este modelo dictatorial se debe enjuiciar. Para desarrollar un 

proceso de cambio se debe apostar a la gestión y participación activa 

criticando y reflexionando la fragmentación que la pandemia expuso. (Martí-

Noguera 2020). 

 Por parte de la academia, y en específico de la psicología social, se 

debe desarrollar un análisis, crítica y reflexión de los procesos e impactos 

psicosociales resultado de la pandemia; es así como las aportaciones de la 

disciplina enmarcarán un campo de acción y repensar de las mismas, 

tomando en cuenta las modificaciones sociales. Derivado de un análisis 

documental llevado a cabo entre enero y noviembre de 2020 por parte de 

Capella, Quinde y Mora (2022), los autores exponen que las acciones 

colectivas desarrolladas tienen como eje de acción el mitigar y resolver 

problemas sociales derivados de la pandemia. 

 Es variada la perspectiva de cada intervención; existe desde los 

involucramientos de grupos pequeños de acción, acciones estructuradas a 

mayor escala de parte de institucionalidades, pero hasta el momento una 

intervención situada desde la psicología social comunitaria no se ha 

desarrollado o tan siquiera no hay escritos que reflejen su existencia. La 

mayoría de las intervenciones son desde el asistencialismo a grupos 

vulnerables. Atendiendo la pertinencia del contexto pandémico actual, es de 



47 
 

esperarse esta priorización a este tipo de intervenciones y grupos (Capella, 

Quinde  y Mora, 2022). 

 Si bien existen intervenciones que no van en esta línea de aplicación, 

son muy pocas y quedan relegadas a segundo plano debido a la pertinencia 

por atenderla subsistencia y supervivencia en pandemia. Aunque es muy 

pronto para hablar sobre trabajos reflejados de la pandemia si existe un punto 

de partida a mencionar, la importancia de considerar todas las intervenciones 

desde un punto de vista intercultural e interdisciplinario, una aplicación de 

intervención con interseccionalidad de la mano con la psicología social 

comunitaria como una ciencia crítica al servicio de la comunidad que alienta 

el poder, la participación ciudadana y el papel de la tecnología digital y su  

importancia durante la pandemia en facilitar determinadas acciones sociales. 

Se debe reposicionar la práctica de psicología social después de lo ocurrido 

en el contexto pandémico pero siempre recordando que debe ser crítica, 

reflexiva, analítica, contextualizada y comprometida con la sociedad (Capella, 

Quinde  y Mora, 2022). 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 

La transformación y el cambio social se desarrollan de manera arbitraria en el 

contexto social. Es bien sabido que los procesos psicosociales se encuentran en 

marcha mucho antes que la academia pueda dar una respuesta satisfactoria a las 

necesidades sociales; sin embargo, es deber de una institución de carácter social, 

como la UNAM, dar una respuesta adecuada a la sociedad que lo demanda. 

Es igualmente importante conocer el impacto que la prestación del servicio social 

genera en el estudiantado para desarrollar una reflexión crítica frente a la academia, 

como se pretende en el presente trabajo, gracias a la intervención en escenarios 

comunitarios y el desarrollo de la praxis, analizando y enlazando la teoría y la 

práctica, resultó en el proceso de un pensamiento crítico por parte de la prestadora 

del servicio social. Así, la experiencia vivida en el servicio social desarrolló de 

manera decisiva un pensamiento crítico en la prestadora. Como bien lo describe la 

psicología social comunitaria, la teoría psicosocial debe de estar en constante 

autocrítica y para eso es necesario que todos los involucrados en la intervención 

repiensen su realidad. 

La teoría psicosocial en México, al menos, sufre una grave crisis en su aplicación 

y satisfacción en torno a las necesidades sociales que se gestan en las 

comunidades más vulnerables. Es importante reconocer estas insuficiencias en 

términos del proceso de transformación, cambio social, acción participativa y 

autogestión que se plantea como principal objetivo la psicología social comunitaria. 

Por ello, la importancia de repensar las bases de la disciplina es de vital 

importancia a fin de tener herramientas necesarias e intervenir de manera más 

eficaz en el entorno social. Si bien es cierto que todas las poblaciones son 

específicas y no se puede desarrollar de manera ordenada las etapas de 

intervención, es transcendental que se vislumbre una mejor base teórica con la cual 

posicionarse activamente en la comunidad social y académica. Así, es esencial 

desarrollar teorías, modelos, categorías y/o conceptos que cumplan con el amplio 

espectro de acciones psicosociales que se gestan a diario en las comunidades y a 

las cuales la psicología social comunitaria deberá dar respuesta. 
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La teoría clásica de la psicología social comunitaria atiende las necesidades 

básicas de la comunidad, contempla un cambio y transformación social pero esto 

pocas veces llega a cumplir su finalidad debido a que es frenado por diversos 

procesos gestados dentro de la misma comunidad, como lo son la apatía, 

desorganización social y el individualismo. O bien por factores externos que limitan 

los procesos por cumplir con expectativas personales; un ejemplo de ello es el 

clientelismo político. En las intervenciones realizadas en La Merced los 

comerciantes mencionan que las personas que participan para la candidatura de 

algún puesto gubernamental solo se interesan en las problemáticas sociales en 

tiempos electorales y muchas veces los planes que desarrollan no cumplen la 

resolución de sus problemáticas.  

Si bien no se puede generalizar y se concibe que el proceso de la psicología 

social comunitaria no es lineal, se puede visualizar un quiebre en los objetivos 

planteados por la disciplina, debido a que está no ha cumplido con los objetivos que 

plantea. La crisis de conocimientos y aplicabilidad es la raíz del pobre resultado que 

tienen las intervenciones, en concreto, en México. Sin una base que sustente la 

intervención en comunidad, el objetivo transformador y de cambio social será muy 

difícil de conseguir, se convertirá en un sueño utópico. 

La psicología social comunitaria debe atender su carácter autocrítico y 

transformativo que la caracteriza, más en el contexto actual en el que se escribe el 

presente trabajo: una sociedad mexicana que vivió y sobrevive los estragos de una 

pandemia que transformó la cotidianidad. Es de vital importancia que la disciplina 

replante un nuevo modo de acción teórico y práctico, que repiense sus bases 

conceptuales en las cuales está gestada su teoría y formas de intervención que 

obedezcan las necesidades y problemáticas sociales actuales y desarrollen los retos 

resultados de la pandemia, el neoliberalismo y el capitalismo; como lo son el 

individualismo, distanciamiento social, alienación, falta de interés y desorganización. 

Es por ello que el presente planteamiento del concepto de comunidad pretende 

sentar las bases de una teoría psicosocial crítica y contextualizada para atender las 

necesidades y problemáticas actuales.  

Un claro ejemplo en el contexto pandémico por COVID-19 es el desarrollo y las 

repercusiones actuales que la intervención en el servicio social sufrió. Se trataron de 

satisfacer de manera ética las problemáticas planteadas por la comunidad de 

comerciantes de La Merced, sin embargo, la adaptación a la comunicación por 
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medio de redes sociodigitales no fue la esperada ni la deseada por parte del Sector 

de Comercio, debido a que no existía una vinculación constante ni fluida entre la 

comunidad de comerciantes y el alumnado de la academia, lo que obstaculizó 

fuertemente la intervención. Ejemplo de ello es el cambio tan drástico que sufrió la 

intervención con la comunidad, antes de la pandemia los comerciantes se 

mostraban más participativos con el trabajo de intervención y posterior a la 

pandemia y los mismos comerciantes mostraban poco interés en participar 

activamente, esto genero grandes consecuencias tanto en la comunidad al ya no 

participar activamente en su organización; y en la academia al no tener el 

conocimiento ni formas adecuadas de intervención. 

Debido a lo antes expuesto, la teoría psicosocial y el concepto de comunidad 

está retrasado a cumplir con las necesidades del contexto actual. Las normas 

neoliberales desarrolladas en las urbes imposibilitan el desarrollo de una identidad y 

sentido de comunidad en el tejido social debido a que anteponen las practicas 

individualistas y satisfacción de exigencias personales antes que a la comunidad 

sus problemáticas y necesidades; el distanciamiento resultado del COVID-19 

remarcó y reforzó la distancia entre los miembros de las comunidades; las personas 

tuvieron que aislarse para poder mitigar el esparcimiento de la enfermedad que 

resultó en que la identidad y sentido de comunidad sufrieron grandes sacudidas. 

Resultado de la pandemia, hubo una ruptura respecto a los espacios físicos: las 

personas al no poder reunirse en estos espacios, donde gestaban procesos 

comunitarios, se aislaron y dejaron a un lado la participación social por la 

comunidad; el aislamiento social fue más allá de mitigar la enfermedad y dio como 

respuesta un comportamiento individualista de satisfacción de necesidades 

personales y no comunitarias. Ejemplo de ello son los líderes de comerciantes que 

continuaban exigiendo cuotas fijas a los comerciantes, los arrendadores de locales 

que pedían el cumplimento del pago sin importar o considerar las repercusiones 

económicas que vivían los comerciantes en lo colectivo. 

Los efectos en la organización social y la participación en la intervención es otro 

ejemplo de las consecuencias generadas por la pandemia. Esto se reflejó en la falta 

de respuesta por parte de los comerciantes, tomando en cuenta la pertinencia de 

intervención e incluso los problemas personales de cada uno de ellos. Ellos 

mencionaban en las reuniones que la organización entre comerciantes se frenó 

debido a la desorganización y falta de empatía, ya que cada uno atendía sus 
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necesidades personales; ya no existía ese espacio de desarrollo para poder sentirse 

identificados con la comunidad de La Merced debido a que muchos compañeros 

fallecieron, otros habían dejado perder sus negocios por falta de ventas y algunos 

ya no asistían con tanta frecuencia al mercado.    

Por otra parte, el territorio como ya fue ejemplificado en el contexto de La 

Merced, juega un papel fundamental para conceptualizar a la comunidad, es un 

término que ha conllevado grandes cambios en lo que respecta a lo físico. El 

concepto clásico lo describe enlazado al criterio geográfico donde las personas que 

conviven en una demarcación limitada físicamente crean un sentido de comunidad 

gracias a las relaciones culturales e históricas que desarrollan en la vida cotidiana. 

Sin embargo, como bien se mencionan en los retos actuales, en la psicología social 

comunitaria existen modificaciones de gran trascendencia a este concepto. 

Resultado de procesos neoliberales y capitalistas, las poblaciones han tenido que 

desplazarse de sus comunidades y mitigar la acción participativa. Se ha 

abandonado uno de los ejes centrales en los cuales se basa el sentido de 

comunidad y pertenencia comunitaria que ataba a la comunidad a desarrollarse 

cotidianamente en un entorno físico. 

Por otro lado, el distanciamiento social resultado de las estrategias para frenar la 

propagación de COVID-19 rompió de manera abrupta el territorio físico debido a que 

la convivencia no se podía desarrollar en un mismo entorno. A las personas 

pertenecientes a una comunidad les fue negado el acceso a sus espacios de 

desarrollo por lo cual dejó de existir el territorio, pensado como concepto físico, en la 

psicología social comunitaria. Y resulta la pregunta ¿qué tan importante es el 

territorio físico para desarrollar un sentido y pertenencia comunitaria? ¿El territorio 

físico puede trascender a otro plano? Si existe un cambio de concepto de territorio 

en cuanto a teoría psicosocial respecta, debe desarrollarse una nueva 

conceptualización de las bases de la teoría social comunitaria  

Ahora bien, el concepto de comunidad es una de las bases teóricas más 

importantes para desarrollar la teoría de psicología social comunitaria ya que está 

encaminada a trabajar e intervenir con la comunidad; la comunidad percibida como 

un grupo de personas que conviven, se interrelacionan como una unidad con 

potencia social gracias a la pertenencia e identidad comunitaria que se gesta en 

cada uno de sus miembros, colectiva e individualmente considerados. Pero ¿gracias 
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a los procesos actuales neoliberales y normas de distanciamiento por la pandemia 

la comunidad se rompió? 

Respetando el criterio transformativo y crítico de la psicología social comunitaria, 

es deber de los integrantes participar de manera activa en todo el proceso de 

intervención y saber que este no termina cuando se deja de convivir con las 

comunidades o cuando se realizan cierres simbólicos. El proceso de intervención y 

sobre todo de crítica a la disciplina se desarrolla repensando constantemente su 

trabajo, por lo que es fundamental repensar un concepto de comunidad de forma 

crítica, reflexiva y analítica al contexto. A continuación, se desarrolla el concepto de 

comunidad planteado por la autora del trabajo. 

 

El concepto de comunidad desde una visión crítica 

 

 Tomando en cuenta lo antes expuesto, se pretende desarrollar un concepto 

de comunidad que atienda a los cambios y transformaciones del actual contexto 

postpandémico, que considere los cambios sociales resultado del neoliberalismo y 

el capitalismo y el freno a la propagación de un posicionamiento individualista a fin 

de poder sentar las bases para alcanzar el principal objetivo de la psicología social 

comunitaria: la transformación social. El siguiente concepto pretende así sentar las 

bases de una teoría psicosocial crítica, reflexiva y analítica en lo que respecta a la 

ideología social comunitaria, no como un nuevo concepto más bien un concepto 

repensado desde una crítica actual. 

  La comunidad se debe entender y comprender cómo un grupo de personas 

que se desarrollan en un entorno físico o digital; mismo entorno debe ser delimitado 

por los miembros de la comunidad a manera de saberse pertenecientes a un 

contexto en específico. La delimitación de la territorialidad física o digital permite 

desarrollar las bases de un sentido y pertenencia de comunidad, debido a que al 

delimitar un contexto específico se desarrolla un área posicionada de seguridad; los 

miembros serán conscientes de los procesos y personas que se encuentran dentro 

del territorio y es por ello que tendrán la vocación de desarrollarse activamente por 

la comunidad. La delimitación activa del territorio no obliga a desarrollar el sentido y 

pertenencia a la comunidad, es un primer paso a desarrollar un posicionamiento 
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crítico por parte de los miembros pero esta no asegura fomentar el sentido y 

pertenencia a la comunidad.  

No es necesario un espacio físico en dónde desarrollar los procesos 

psicosociales, pero dicho espacio debe estar delimitado, debido a que la comunidad 

percibe la unión aun estando a la distancia; sigue siendo participe del proceso 

transformador de forma activa por lo que se percibe una pertenencia e identificación 

con la comunidad y con el sentido de responsabilidad social. Es aquí donde se 

rompe con la concepción de territorio arraigado a un espacio físico geográfico 

específico de desarrollo. En la actualidad, gracias a las redes sociodigitales y las 

consecuencias de distanciamiento social post pandémico, es posible y viable la 

comunicación, organización y participación activa de los miembros de la comunidad, 

concibiendo siempre el posicionamiento activo para alcanzar el cumplimiento de 

necesidades y problemas comunitarios. 

Para desarrollar una posición activa de los miembros en la comunidad, es 

necesario fomentar el sentido de pertenencia comunitario; dicho sentir no solo nace 

o aparece, los miembros de la comunidad deben de ser conscientes de la 

comunidad: de sus procesos, desarrollos, miembros, necesidades, problemáticas, 

beneficios, ideología, posición política, historia, cultura y el futuro de la comunidad. 

La consciencia de la comunidad se desarrolla mediante un proceso de participación 

activa por el interés de pertenecer a la comunidad; es una decisión el pertenecer, y 

no solo existe la pertenencia y no se gesta en un periodo corto de tiempo debido a 

que el miembro debe ser consciente de querer pertenecer. 

Al desarrollar el sentido de pertenencia comunitario se desarrolla 

paralelamente la identidad comunitaria ya que al saber lo que se gesta en la 

comunidad y la consciencia de pertenecer a ella, los integrantes comienzan a 

identificarse con la ideología, la lucha social, las necesidades, las problemáticas y el 

futuro de la comunidad. Se genera el sentido de identidad comunitaria como un 

proceso de unidad que alienta a la comunidad a ser partícipes de los procesos 

mediante una participación activa, un pensamiento crítico, reflexivo y analítico, y un 

posicionamiento político que promueve la transformación, el cambio social y 

evolución para satisfacer las necesidades y problemáticas de la comunidad. 

  La comunidad obedece a una organización y un proceso transformador. Esto 

debido a que todos los miembros conciben a la comunidad como una unidad de 

pertenencia e identidad, por lo cual cumplirán un papel activo en el desarrollo de los 
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procesos comunitarios mediante la organización social y alentando a los demás 

miembros a desarrollar un pensamiento autocrítico; todos los miembros se impulsan 

al unísono a no romper con la unidad comunitaria en la satisfacción de necesidades 

personales que atenten contra la comunidad, debido a que la comunidad siempre 

vela por las problemáticas y necesidades de sus miembros. Existe entonces una 

reciprocidad entre la comunidad y los miembros que la integran.  

 Las prácticas neoliberales y capitalistas desgastan el tejido social y debilitan 

a la comunidad para generar procesos de gobernanza individualistas, por ello la 

comunidad debe ser de carácter crítico y posicionarse políticamente a fin de frenar 

la alienación de sus miembros mediante un trabajo participativo y cooperativo por 

medio de procesos de concientización de la realidad en contextos de espacios 

físicos y virtuales. 

Estos espacios de concientización y participación deben estar al servicio de 

la comunidad; todos los miembros deben ser partícipes de un aprendizaje crítico y 

político que les brinde las herramientas necesarias para poder desarrollar 

autogestivamente el proceso en búsqueda del cumplimiento de sus necesidades y 

problemáticas. Dicho aprendizaje debe desarrollarse de manera contextualizada, 

con una ideología que rompa la concepción alienante de la sociedad debido a que el 

objetivo de la comunidad atiende a la transformación y cambio social, no solo seguir 

reproduciendo el aparato opresor. 

La comunidad es así cambiante, transformativa, autocrítica, participativa, de 

posición política; es una unidad que brinda seguridad a los miembros y facilita el 

aprendizaje, pensamiento y herramientas necesarias para que las personas 

desarrollen un carácter transformativo. La comunidad es activa en la participación 

de la nación, persiguiendo la justicia social y no necesidades particulares del 

aparato opresor de gobernanza. 

La propuesta antes planeada no puede concebirse sin una teoría más amplia 

que aliente a las disciplinas sociales a responder a las condiciones sociales 

actuales. Es trabajo de la psicología social comunitaria intervenir y promover un 

nuevo rumbo de la disciplina que responda de forma urgente a tales condiciones. Es 

un proceso político que se debe gestar en todos los entornos sociales para 

concientizar a la gente de la importancia de la participación y organización social 

para lograr un cambio en su realidad. Sin este posicionamiento de la realidad los 

aparatos y sistemas opresores continuarán reproduciéndose y dañando a la 
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sociedad en el cumplimiento de necesidades que solo benefician a los sectores 

privilegiados. 

 Esta propuesta no es fácil de desarrollar y menos de mantener debido a los 

sistemas neoliberales que se reproducen en las sociedades actuales, de igual 

manera no es un proceso que se logre en un corto lapso de tiempo ya que se debe 

extender a todos los miembros de la sociedad; debe existir un cambio de 

pensamiento, de sistemas y de procesos que atiendan a la justicia social. No 

obstante, un punto importante de partida es la participación activa y la educación 

crítica la cual se debe desarrollar en todos los espacios sociales, no solo en la 

academia; mucho menos cuando se vislumbra el conocimiento científico con más 

importancia que el conocimiento popular. 

La generación de nuevas teorías e intervenciones implica un camino arduo 

pero de carácter obligatorio a fin de poder romper con el sistema que gobierna a las 

sociedades y conseguir este carácter emancipador, autogestivo, crítico y 

transformador y no solo responda sustentarlo reproduciendo y arraigando el aparato 

represor de sectores privilegiados. Debe existir una lucha en todas las comunidades 

en búsqueda de la justicia social para lograr lo que plantea la psicología social 

comunitaria, la transformación social.  

Es de vital importancia desarrollar paralelamente teoría psicosocial que 

sustente la intervención en las comunidades y al mismo tiempo potenciar mejores 

intervenciones que den las herramientas necesarias a las comunidades para 

transformarse, se debe pensar que el conocimiento académico y popular tienen la 

misma importancia y relevancia debido a que uno se apoya en el otro para 

desarrollarse en la cotidianidad. Se debe vislumbrar un futuro en donde la academia 

y la comunidad cooperen activamente para lograr el objetivo de transformación 

social cada una desde su perspectiva. 

 

 

Aprendizajes o competencias profesionales adquiridas 

 

 A manera de cierre, el desarrollo del presente trabajo y la culminación de mis 

estudios de nivel licenciatura resultó en reforzar habilidades profesionales como lo 

son la investigación documental, facilitar propuestas de intervención a comunidades 
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y vincular la teoría-práctica desarrollando la praxis. Las actividades y conocimientos 

desarrollados a lo largo de la carrera facilitaron un pensamiento crítico y 

autorreflexivo para poder llegar a cabo de manera satisfactoria y ética todas las 

actividades profesionales académicas y de intervención.  

Con la misma relevancia se logró anclar una vivencia en la comunidad que 

transformó los conocimientos y habilidades vislumbrando nuevos campos de acción 

prácticos desde la comunidad para satisfacer las necesidades de las mismas, la 

intervención comunitaria aporto un espíritu revolucionario participativo y cooperativo 

de acción social. De aquí parte la relevancia de la prestación del servicio social, 

visto más allá de la extensión de un conocimiento o prácticas académicas, el 

servicio social debe desarrollarse de manera transformativa y autocritica con la 

realidad social. 

 Como parte del estudiantado de la Facultad de Psicología de la UNAM, es 

responsabilidad de carácter crítico y emancipador, como lo expone el trabajo, gestar 

una visión de la realidad, las necesidades y problemáticas que se desarrollan no 

solo en el Sector de Comercio, sino en la Academia de la Facultad de Psicología, 

respondiendo así a alentar a la investigación psicosocial con miras en dar una 

respuesta satisfactoria al contexto social que se desarrolla posterior a la pandemia 

por COVID-19. 

 La experiencia en general en el desarrollo del servicio social, la evolución 

académica y el quehacer del trabajo comprende un periodo de aprendizajes 

profesionales y personales. Ser guía de alumnos que están a cargo de la prestadora 

de servicio social desarrolló habilidades de liderazgo, acción en situaciones de 

estrés, adaptación a contextos totalmente nuevos dentro de la academia y del 

trabajo de intervención como lo es desarrollar de manera digital la prestación de 

actividades a académicas como: exposición de teoría, retroalimentación de trabajos 

escritos, sesiones reflexivas de intervención. Del lado práctico en intervención, el 

carácter de incertidumbre ante una nueva forma de intervenir a distancia y por 

medios digitales es un reto actual en la academia. 
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RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS 

 

 

El desarrollo del presente trabajo y del servicio social exige un compromiso 

profesional, ético y personal. Trabajar con la comunidad del Sector de Comercio es 

un proceso en el cual debe existir una responsabilidad pues estás trabajando y 

desarrollándote con personas que son afectadas por acciones y pensares 

personales, te enfrentas a situaciones en las que debes ser flexible y tener la 

capacidad de adaptarte para sobrellevar el trabajo de intervención. 

De igual manera, el compromiso personal refleja que debes esforzarte y estar 

presente en las actividades que lo requieran; se debe concientizar el papel de 

prestador de servicio social como más allá de la academia y saber que se crean 

lazos con la comunidad, responsabilidades que debes asumir respetando los 

procesos personales de los involucrados, sus tiempos y sentires personales y 

promoviendo un ambiente de respeto y comunicación. 

 En cuanto a la intervención con la comunidad, se recomienda ser empático y 

flexible con las propuestas de intervención a realizar; saber que trabajas y te 

desarrollas con personas, que no siempre se van a cumplir los objetivos de las 

sesiones o puede haber retrasos o retrocesos en el trabajo de intervención. Para 

futuras generaciones que se desarrollen en el Sector de Comercio, se sugiere 

ampliar al grupo de comerciantes de los diversos mercados de La Merced, esto para 

que se cree un una comunidad más amplia y participativa alentando al carácter 

transformador. 

De igual manera se deben tomar en cuenta las limitaciones de intervención 

en el contexto de la pandemia por COVID-19, que si bien rompió constructos ya 

sentados, ayudó a replantear las bases cada vez menos sólidas de la psicología 

social comunitaria. El trabajo a distancia muchas veces limitó la respuesta por parte 

de los comerciantes debido a que no muchos cuentan con las habilidades para 

utilizar alguna red socio digital específica o bien los tiempos de cada uno de ellos 

frenaban la comunicación. 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que los artículos y teorías 

psicosociales resultado de la pandemia no se han desarrollado en su totalidad; esto 

impide tener una visión panorámica del desarrollo de conocimiento que se gesta en 
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el momento de realizar este trabajo. Se espera a posterioridad que la disciplina 

psicosocial cumpla con las exigencias de las comunidades y el contexto en que se 

desarrolla. Se recomienda seguir revisando material académico que ayude a 

vislumbrar un camino de acción para desarrollar una teoría que satisfaga a las 

comunidades y sobre todo que tenga un carácter crítico, emancipador, 

transformador y evolutivo.  
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