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La oportunidad de trabajar con múltiples sectores enriquece 
la agenda de las ciencias sociales. Los esfuerzos en los cuales nos 

en lo valioso de trabajar con las comunidades. En conjunto con la 

la solución de los problemas psicosociales a los que las sociedades se 
enfrentan. Uno de nuestros roles, con miras a colaborar en el proceso 

colectiva o individual, es convertirlas en emprendedoras.  Desde una 

que conlleva trabajar con asuntos relacionados a: la exclusión social, 
la violencia, vivir de la basura, promoción de la salud en comunidades 
indígenas, promoción de derechos en la infancia, entre otros.   Los/as 
colaboradores/as de este volumen llevan a cabo sus esfuerzos desde 

otras disciplinas, forjar  sociedades justas.  En los artículos resaltan 

ciudadanas que cuentan con un abordaje comunitario. En la medida en 
que cada uno de los trabajos promueve un ambiente cooperativo hace 

comunidades.  A la luz de mi compromiso con las ciencias sociales, 
particularmente con la psicología comunitaria, he colaborando 
con el Grupo de Trabajo de Psicología Comunitaria de la Sociedad 

FRANCHESKA CINTRÓN BOU1

Centro de Investigaciones Sociales
Universidad de Puerto Rico

Trabajos comunitarios desde la 
psicología

PRESENTACIÓN
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Interamericana de Psicología-SIP.  Cada uno de los trabajos incluidos 
en este volumen formó parte del XXXIII Congreso Interamericano de 
Psicología. Por la salud de los pueblos: Una psicología comprometida 
con la transformación social celebrado en Medellín, Colombia, del 

de Psicología - SIP.  Estos/as autores/as respondieron a la invitación 
que les realicé para formar  el Anuario de Psicología Comunitaria  
publicado  por el Grupo de Trabajo de Psicología Comunitaria de la 
SIP desde 1993.

Adalgisa Battistelli, Juan Pablo Román-Calderón, Mario Enrique 

Competencias para la gestión de las empresas sociales: Desarrollo 
y validación de un instrumento de medición lo crucial que es para las 
organizaciones contar con una estructura cooperativa la cual facilita 
tomar decisiones basada en los principios democráticos e igualitarios 
que tienden a tratar de forma justa a las comunidades en las cuales 
operan.

Rebelín Echeverría Echeverría, María José De Lille Quintal, 

Manuel Ortega discuten en el trabajo  Construyendo la formación 
integral en una comunidad educativa de nivel superior la importancia 
de abordar una formación integral en contextos universitarios lo cual, 
priorizando el aprendizaje colaborativo e interacciones positivas, 

en su  investigación Cuidado mutuo: Una mirada comunitaria al 
consumo responsable de alcohol por jóvenes universitarios  lo 
retante, pero necesario que es promover el cuidado mutuo entre 
jóvenes universitarios.  El compromiso consiste en facilitar que los/as 
estudiantes, consuman alcohol responsablemente, con la colaboración 

Por otro lado, Graciela Zaldúa, Malena Lenta, María Belén 

Dispositivos comunicacionales en la infancia: Propuestas y prácticas 
de promoción de derechos  la participación de niños/as en programas 
radiales como estrategia de promoción de derechos.   Involucrar a 

si respetamos a todas las personas que componen las comunidades, en 
este caso a los niños/as. 

En el estudio de Mag. Martina Silva Laguardia, Investigación 
y formación académica en psicología comunitaria: Acción hacia la 
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______________________________Presentación

maternidad temprana y desvinculación educativa  se describen varios 
esfuerzos que se realizan a nivel de la psicología social-organizacional 

 psicología comunitaria.  Los trabajos abordan la temática de 

satisfactorio de estos esfuerzos es el ver en acción el compromiso e 
 que 

en el trabajo  La intervención sociourbana del barrio las Canteras: 
Una experiencia desde la psicología ambiental comunitaria la 
necesidad de incluir en los procesos de regeneración urbana el enfoque 
ambiental comunitario.  Resaltan la importancia de la participación de 
la comunidad en la transformación del espacio público porque la acción 

cultural del grupo.
Procesos subjetivos en la inclusión social: Una aproximación 

corresponde al trabajo de Alicia 
Rodríguez, Lucía Pierri, Ana Carina Rodríguez, Mónica Da Silva, 

la multidimensionalidad de los procesos de exclusión e inclusión social.  

en las vidas de las personas.

investigación Psicología comunitaria y salud indígena en la Amazonía: 
La experiencia del Proyecto Chatãee   las inequidades en salud de las 
comunidades indígenas latinoamericanas.  Su objetivo fue mejorar las 
condiciones de salud utilizando la metodología investigación-acción 
participativa basada en la comunidad.  

Una propuesta de 
salud mental comunitaria frente a la violencia social trata la temática 

Perú.  Proponen atender la problemática desde la psicología comunitaria 
a través de la participación, el reconocimiento de las diferencias, la 

Martín abordan en el trabajo titulado Vivir de la basura en Nicaragua: 
Características y situación de las personas  pepenadoras en León que, 
estas personas, a pesar de su situación de vida 
mantienen unas expectativas de futuro positivas.

En  Compartir y cuidar.  ¿Cómo cambiar el mundo?, Eduardo 
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Almeida Acosta, resalta que la psicología comunitaria ha utilizado 

estigmatizantes a las que están expuestas las personas.  Nos invita a 

alcanzar la dignidad humana.

el artículo  Tendencias recientes de la psicología social comunitaria 
en América Latina: Un balance necesario el análisis realizado de 
los trabajos relacionados a la psicología comunitaria publicados en 
los Anuarios de los Congresos Interamericanos de Psicología en el 

conocimiento.  

N
O
TA

S

1. Puede comunicarse con la autora escribiendo a cintronbou@
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Construyendo la formación integral 
en una comunidad educativa de 
nivel superior 

RESUMEN
Las instituciones de educación superior tienen el reto de lograr 

directrices de modo que los propósitos en este sentido se alcancen.  El 

para la construcción colectiva del concepto de formación integral en 
una comunidad educativa universitaria, en México.  Los resultados 
apuntan a un concepto con cinco aspectos centrales: proceso de 

entorno. [Palabras clave: Formación integral, investigación de acción 
participativa, comunidad educativa].

REBELÍN ECHEVERRÍA ECHEVERRÍA1

MARÍA JOSÉ DE LILLE QUINTAL
MARÍA TERESITA CASTILLO LEÓN

DORA ADOLFINA AYORA TALAVERA
ISAAC MANUEL ORTEGA

Facultad de Psicología
Universidad Autónoma de Yucatán, México
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ABSTRACT
Higher education institutions are challenged to achieve a comprehensive 

and establish guidelines so that the goals are achieved in this regard. 

construction of the concept of comprehensive education in a college 

force throughout life, development of skills, attitudes and values as 
human beings, professional topics but also includes cultural, social 
and other matters, and potentiates personal and collective well-being 

[Key words: Integral formation, 
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El sistema educativo de nivel superior tiene como parte de sus 

vida laboral.  Sin embargo, es común que se les forme con métodos 

pues la educación está sobrada de discursos, pero carece de acciones 

a nivel práctico, parece desconocerse su relevancia pues se prioriza en 

un verdadero reto puesto  que debemos reconocer que no existe un 

sobre cómo ha de fomentarse.  Todavía falta mucho por explorar, 
sobre todo en su pleno ejercicio en el ambiente académico dado que 
la educación vive la crisis que la misma sociedad actual vive, con sus 
propias características (López Calva, 2003).  En este sentido, López 
Calva (2003) señala, primeramente, que la educación está centrada 
en el conocimiento: Ha hecho del mismo un culto. Se focaliza en la 

el/la estudiante, se ha olvidado de enseñar el saber auténtico, el que 

una sociedad en la que todas las personas vivamos mejor.  También, 
está centrada en el conocimiento unidisciplinario especializado: El 
desarrollo sustentable, los derechos humanos, la democracia, entre 

embargo se sigue formando a personas especializadas en “su” campo, 
incapaces de interactuar con equipos de otras disciplinas para dar 
solución a estos problemas complejos.  Por otro lado, está centrada 
en las necesidades del mercado: la institución educativa se subordina 
a las exigencias del mercado, generando profesionales a la “medida” 

está centrada 
en sí misma: vivimos una educación que rinde culto a los logros 
académicos sin importar su pertinencia, ni su compromiso social, 
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pues existe solo para el conocimiento escolarizado, olvidando al ser 

propone la formación del ser humano, pero si no tiene como propósito 

hace  “como que educa” o “como que quiere educar” (Cardona, 2000). 

estudiantes no será posible mientras la educación no se proponga una 
reforma que implique aceptar, en los hechos, su responsabilidad de 

Es por ello que, uno de los principales retos relacionados con la 
calidad de la educación superior en nuestros días consiste en lograr una 
formación verdaderamente integral de los futuros egresados/as, tanto 
a nivel personal,  como profesional.  Por lo anterior, debemos generar 

promuevan la formación integral de sus estudiantes.

la humanidad. Es decir, desarrollo de la persona, darle forma a sus 

este tema existe desde la antigua Grecia donde se valoraba no solo 

autoconocimiento.  Tovar (2002) expone que los/as profesores/as dentro 
de esta cultura tenían su propia paideia, o método, en la búsqueda de la 

que consideraban que la persona siempre buscaba el desarrollo de 

al cual llamaron humanitas

retomaron durante el Renacimiento cuando las grandes universidades 

humanística integral (Tovar, 2002).  La formación integral va más allá 

formación integral como aprender a utilizar todos los recursos para 



16            REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

______________________

...

Construyendo la formación...

explica como un proceso individual tendente a adquirir o perfeccionar 

consciente de quien se forma sobre el contexto en el que se desempeña 

Vemos que, se ha señalado que la formación integral es un proceso 

enfatiza que esfundamental entenderla como un proceso de desarrollo 
interior asumido de  forma consciente (Torres, Ruiz & Álvarez, 2007), 
apuntando necesariamente hacia la autotransformación del propio 
sujeto educativo.  En este sentido, se asume el concepto como: el 

actuar (Torres, 2006, en Torres, Ruiz & Álvarez, 2007).  
Así pues, en el ámbito de la educación superior, trabajar en la 

tengan un enfoque que privilegie la formación integral en el sentido de 
considerar a sus estudiantes en cuanto personas como una totalidad 

UNESCO a partir del informe de la Comisión Internacional sobre la 
Educación para el Siglo XXI (Delors, 1998), resalta la importancia de 
aplicar el concepto de educar durante toda la vida, pues permite a la 

formación formal escolar.  De hecho, las instituciones de educación 
superior en el mundo han seguido estas tendencias.  Particularmente 
en América Latina, en Colombia, desde 1976, es explícita en diversos 

abarcando todo el espectro 
Un 

ejemplo concreto en ese país es la Universidad del Valle para la cual 
la formación integral es la manera como se prepara a el o la estudiante 
para su ejercicio como profesional, pero también como ciudadano/a 
con conciencia crítica comprometido/a éticamente (Acuerdo 001 de 
1993, en Tovar, 2002).  El Acuerdo 009 del 2000 (Tovar, 2002) señala 
que la formación integral es el estímulo de las diversas potencialidades 
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integral de acuerdo a cómo será promovida en sus respectivas 
instituciones.  Por ejemplo,  la Universidad Iberoamericana en 
México (UIA, s.f.)  asume la formación integral como parte de su 
visión al ofrecerle a sus alumnos/as la adquisición de información o 
conocimientos que favorezca su crecimiento como personas, a través 

personas más necesitadas de la sociedad.  Otra institución que ha 
trabajado el desarrollo de la formación integral de sus estudiantes, es la 
Universidad Autónoma de Yucatán -UADY- que, la concibe como un 
proceso continuo que busca el desarrollo de todas las potencialidades 

que lo integran como ser humano: física, emocional, cognitiva, social 

integral dentro de la UADY es que sus egresados/as sean ciudadanos/

Descripción de la experiencia

puede concebirse como un área de oportunidad al convertirlo en un 
área a trabajar dentro de una comunidad educativa concreta con la 

de un compromiso colectivo para su construcción de modo que, las 
personas involucradas sean partícipes de su propia formación integral.  
Esta perspectiva es la que asumimos para desarrollar un plan de acción 

contribuir a la formación integral de los/las estudiantes de la Facultad 
de Psicología de la UADY.  El objetivo de este trabajo es describir 

de formación integral en la comunidad educativa de la Facultad de 

conocimientos acerca de la misma. Por ello, su Facultad de Psicología 

educativa de dicho colegio, para  contribuir a la formación integral 
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Construyendo la formación...

crítico sobre la construcción colectiva de un concepto de formación 

Marco institucional 

UADY  tiene el asumir esta responsabilidad como institución educativa 
de nivel superior,  ha decidido dirigir sus esfuerzos para  cumplir con 
el compromiso de formar egresados/as “capaces de incorporarse a la 

integral desarrollado para responder de forma pertinente al compromiso 
social de la Universidad, considerando las tendencias globales de la 
educación.  Se centra en formar ciudadanos/as altamente competentes 

creatividad en los mundos laborales de la sociedad del conocimiento, 

procurar el balance entre el desarrollo individual,  social,  económico 

Método

(IAP) (Martí, 2002) en la cual se reconoce a las personas que pueden 

que viven, en tanto existe una íntima vinculación entre la toma de 

(Freire, 1983).  Es una forma de intervención social que le permite a 
las personas reconocerse como actores/actrices que, al compartir una 
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de traducirlas con una cierta autonomía frente a otros actores sociales 

Participantes

conformado por cuatro psicólogas, dos de ellas del área de psicología 

Descripción del proceso
Consideramos las tres fases que propone la IAP: el diagnóstico, la 

en cuanto a las necesidades de formación integral que pudieran 

Extensión Cultural de la Facultad de Psicología.  En la intervención, 
la segunda fase,  elaboramos, socializamos e implementamos las 

las integrantes de la comunidad educativa.  En la tercera,  evaluamos la 
totalidad del proceso desarrollado, así como el impacto del mismo en la 
formación integral.  De manera particular, en este trabajo presentamos 
los resultados de cada una de las fases en cuanto a la construcción del 

las diferentes fases del proceso.  
Así, respecto del tema que nos ocupa, en la fase de diagnóstico 

asignaturas libres propuestas por el Comité.  Además, permitió 
conocer, desde la perspectiva de las personas participantes, cuáles 
eran las diferentes actividades realizadas, promovidas por la propia 

integral.  En la fase de intervención se realizaron dos talleres  de cinco 

hizo  con 25 profesores/as).  Dichos talleres incluían presentación de 

acerca de los mismos, la construcción en equipos de un concepto de 
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Construyendo la formación...

talleres.  

Resultados

humano en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes, intereses, 

esenciales que complementan sus diferentes áreas de desarrollo 

maestro/a-maestro/a).  Los/as profesores/as coincidieron en que la 

ser mejores profesionales universales, formarnos como personas, tener 

conocimientos. 
Con respecto al tipo de actividades que  la facultad realiza para 

(leer, escuchar música, cine, fotografía), mantener una visión abierta a 

participar de intercambios interdisciplinarios, atender sus necesidades 
intelectuales, recreativas, espirituales e incluso psicológicas (p.ej. 
toman terapia en caso de requerirlo).

Al igual que con las/os profesores/as, encontramos una amplia 
variedad de respuestas en este grupo, que  también fue difícil 
categorizar.  En resumen las categorías son las siguientes: 1) desarrollo 
en varias áreas de la vida (académica, personal, física, cognitiva, 
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2) formación ligada a la psicología, en términos de profundizar en lo 

formarse en otras áreas relacionadas o no con la psicología, es decir, 

profesionales universales, formarnos como personas, tener mejores 

de actividades que se efectúan en la facultad para fomentarla, se dijo 
de las asignaturas libres, deportes, talleres, conferencias, congresos, 

ellos/as realizan personalmente para favorecer su formación integral 
están: acudir a actividades organizadas por la facultad, tomar clase 
en otras facultades, tomar asignaturas libres, hacer deporte, realizar 
movilidad, leer, hacer ejercicio, entre muchas otras. 

Construcción de un concepto colectivo de formación integral
La construcción del concepto de formación integral implicó dos 

momentos.  El primero,  consistió en la construcción colectiva de una 
propuesta del concepto a cargo del equipo coordinador del Comité, 

fue una tarea ardua pues en el proceso surgieron muchas preguntas: 

que sostuvimos.  Como resultado del proceso realizado en el equipo 
coordinador,  se propuso  conceptualizar la formación integral como 

valores como seres humanos en diversas esferas de su experiencia, que 
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Además, al concepto enunciamos tres dimensiones que, a partir 
de la revisión de la literatura, consideramos conforman la formación 
integral: 1) La capacidad profesional- aquellos conocimientos 

-técnicos que nos permiten desempeñar una determinada 

largo de procesos educativos formales.  Esta dimensión es la más 

superada, al evidenciarse en la realidad cotidiana que formar a 

La formación relacional- que hace 
referencia a tres grandes aspectos: a) lo ético-valorar que sustenta una 
ética fundamentada en la relación, con un claro compromiso con la 
promoción del bienestar común por encima del individual.  Además de 
reconocer no solo el carácter digno del otro, sino la otredad, pero no 
como una brecha o algo que separa (Montero, 2000), b) la apreciación 
de la diversidad cultura global-local (económico, político, cívico, paz, 
equidad, ambiental, consumo, sexual, espiritual, artístico).  Acentúa 

rabajo 
colaborativo y compromiso social- la necesidad de promover actitudes 
que fomenten el trabajo colectivo a través de procesos de interacción 
social, con una responsabilidad que supere el compromiso individual.  
Esta dimensión, pocas veces, es reconocida como elemento central 
para la formación integral.  Son muchos los programas educativos 
universitarios que dejan fuera espacios para la construcción de 

mundial, nacional o local, como si fueran conocimientos que solo 
corresponderían a programas educativos universitarios en el área de 

la formación de pensamiento crítico- aspectos 
cognoscitivos de pensamiento complejo como la capacidad de análisis, 

lugar importante en los planes de estudio.  Sin embargo, falta avanzar 

vez que recibimos información nueva. 

concepto propuesto en los diferentes talleres realizados con estudiantes 
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propuesto se aceptó, si bien hubo propuestas de enfatizar el aspecto de 

a lo largo de la vida.  Finalmente, el consenso general fue mantener 

la formación profesional. 

relacional que  conceptualiza el aprendizaje como resultado de diversas 
experiencias de construcción social el cual, lejos de tener un límite, se 

la vida, en tanto consideramos la formación integral como un proceso 

valores como seres humanos porque implica avances interdependientes 

4) se da en diversas esferas de la experiencia porque no se limita a 
los escenarios educativos formales, sino que contempla la vida social, 

la formación integral se plantea como una estrategia que lleva al 

ético en su relación con el entorno. 
En resumen, el concepto de formación integral construido 

colectivamente comprende diversos elementos centrales que nos 

inacabado, como resultado de la interrelación entre las personas a lo 
largo de la vida.  Se enfoca al desarrollo de las personas en las diferentes 
áreas de experiencia como son la familiar, la personal, la espiritual, la 

apunta no solo al bienestar personal, sino que también al colectivo. 

Evaluación de la experiencia

señalaron que  les permitió: conocer en qué consiste, comprenderlo 
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de construir un concepto colectivo de formación integral se logró de 
forma satisfactoria.  Sin embargo, se evidenciaron dos posturas, incluso 

asumieron en el proceso.  Un grupo manifestó que percibieron que la 
responsabilidad del cumplimiento del objetivo recaía en los integrantes 

proponer el concepto de formación integral.  Por otro lado, otro grupo 
de participantes resaltó que si bien es cierto que el equipo coordinador 

propuesta por los/as integrantes del comité. 
De cualquier modo, ambas posturas sostuvieron que la dinámica 

de los talleres había tenido una estructura de trabajo a manera de 

las personas participantes, pues los trabajos en equipo permitieron 

obstante, un aspecto que llama la atención es que si bien se expresaron 

elementos fundamentales para llegar a un consenso sobre la formación 

cuanto al trabajo en lo operativo sobre cómo desarrollarla.  Quizá esto 
fue debido a otro aspecto que los/as participantes señalaron: el tiempo 

Algunas sugerencias al trabajo realizado fueron: mejorar la difusión 

mejorar los contenidos de las presentaciones (p.ej. incluir ejemplos de 
personas integrales), cambiar el lugar de reunión para que se facilite 
el proceso de trabajo en equipo, aumentar los materiales, enfatizar la 

continuar fomentando la expresión libre de los/las integrantes de la 
comunidad educativa de la Facultad de Psicología.
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Conclusiones 

que debe erguirse con el objetivo de servir como detonador del 
desarrollo de la sociedad en diversas esferas o ámbitos.  De ahí que, 

integral del/la estudiante universitario sea de interés central dentro 

responsable.  Sin duda, las instituciones de educación superior son 

 disciplinares dentro de su radio de 

2008).  Así, el tema de la formación integral toca el problema de la 

con el mundo.  Situación que ha evidenciado la necesidad de un cambio 
en las acciones educativas que promuevan nuevos conocimientos, 

realidades sociales (Cardona, 2000).

la institución.  Lo anterior implica la comprensión en toda su extensión 
de los diferentes conceptos intrincados dentro de formación integral.  

de la comunidad de la facultad de psicología de la UADY pretendió, 
entre otros objetivos, la construcción del concepto de formación 
integral como paso trascendente en su consecución.  El concepto de 
formación integral del que partimos considera procesos de aprendizaje 

seres humanos en diversas esferas de su experiencia, que potencie el 

en su primer ciclo se aproxima ampliamente a los objetivos trazados 

proceso tan enriquecedor que se dio.  La experiencia resultó productiva 
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RESUMEN 

La perspectiva del cuidado mutuo es una propuesta fundamentada en 

se promueve el consumo responsable de alcohol.  Surge por interés de 
aportar desde la psicología comunitaria una alternativa a jóvenes, que 
en ocasiones ponen en riesgo su integridad personal, dadas las escasas 

estructura social.  Se creó un juego denominado Cuidadomanía, que ha 
contribuido a la problematización de jóvenes universitarios/as acerca 

de componentes relevantes para la apropiación del cuidado mutuo: 
Palabras 

clave: Cuidado mutuo, consumo responsable,  jóvenes].

Cuidado mutuo: Una mirada 
comunitaria al consumo 
responsable de alcohol por jóvenes 
universitarios 
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ABSTRACT

situations that develop towards parties, celebration and social events 

that promote a responsible consume of alcohol.  The project arises 

few conditions of social consciousness about been care or take care of 
others before, during and after the celebration.  The implementation of 

affection. [Keywords: 
people].
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El cuidado mutuo nace en un contexto de comunidad académica, 
en donde el encuentro con personas interesadas en el área disciplinar 
de la psicología comunitaria, comparten que el pensamiento, las ideas 
e ideologías, los procesos de formación, educación, las relaciones 

Las personas son necesarias en contextos (institucionales, situacionales, 
locales, territoriales, poblacionales), en entornos psicosociales, con 
componentes psicocomunitarios que posibilitan el darse cuenta que en 
medio de los avatares cotidianos el estar conviviendo, aprendiendo, 
estudiando, transitando, conjuntamente con más de una persona, 

que de una u otra manera, forman parte de etapas decisivas, entre ellas 

fundamentos en el ámbito académico para ser más humanos, para estar 

inmutabilidad que por años, ha acompañado aulas, calles, instituciones, 

con quiénes se comparte en el mismo lugar.  La psicología comunitaria 

es tal vez uno de los derroteros más interesantes que se investigan en 

desde dónde se cuida.  
En la psicología comunitaria claramente se hace referencia 

conocimiento, sin embargo en esta mirada comprensiva se recogen dos 
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supone internamente un movimiento continuo de mutua transformación 

dentro de una sola sustancia a los términos de esa relación (Montero, 
2004).  Para el Cuidado Mutuo entender las dinámicas de consumo a 
partir de estos marcos epistemológicos, le implica la posibilidad de 
deconstruir esas relaciones que establecen los jóvenes con el alcohol 

política de restricciones que desconoce la realidad inevitablemente 
emergente.  Esta postura permite reconocer al participante activo en 
la construcción de sus realidades, a jóvenes con capacidad de decidir, 

como los productores de realidad.  Pero además considerando los 
contextos que enmarcan esas relaciones, esos intercambios lingüísticos/
comunicacionales como fundamental espacio para entender los 

el propósito del cuidado mutuo relacionado al consumo responsable, 

El Cuidado
Ética 

de la justicia Ética de la responsabilidad o del cuidado que 

la práctica de la otra, sino que, el punto de equilibrio, la madurez, en el 
desarrollo moral tanto de hombres como de mujeres, es la integración, 

El punto de partida es el ser relacional.  Las personas no parten de 
un estado de soledad o separación, su estado no es el de una solitaria 
que debe construir caminos hacia los/as otros/as. Por el contrario,  se 

de relaciones (Noddings, 2003).  El cuidado, dentro de este eje, no sería 
una virtud personal, es una particularidad de la relación que demanda 
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Desde la psicología comunitaria hacemos entrada en el mundo de 
la Cuidadomanía, donde el concepto del Cuidado Mutuo se desarrolla 

comprendido con la mirada atenta a la complejidad, a lo relacional, a lo 

Trayectoria institucional  
La Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia, 

Integración Social Subdirección para la Juventud, en Chapinero, 

Esto se evidencia en el compromiso de la institución por formalizar 

brindados por la psicología comunitaria se pueden resumir en acciones 

sociales frente a sus propios problemas, a partir del reconocimiento 

aportes al plan de desarrollo local de las diferentes comunidades, en 
este caso, la Subdirección para la Juventud en Chapinero, dependencia 
de la Secretaría Distrital de Integración Social. Estos  lideran el diseño, 

dirigidas a mejorar las condiciones de calidad de vida de los/as 
ciudadanos/as de Bogotá, a través de la Gestión Social Integral que 
permite vivir desde los territorios  una Ciudad de Derechos. 

 Para el año 2018, se precibe que esta Secretaría será reconocida 

de la política social del Distrito Capital, en el marco del Estado 
Jóvenes 

visibles y con derechos, 

restitución de derechos, que garanticen progresivamente la vivencia de 
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remonta a la Unidad Coordinadora de Prevención Integral UCPI que,  

Así pues,  lo que se destaca para esta propuesta es que la psicología 
comunitaria propende por disminuir las brechas existentes entre 

Cuidado mutuo y personas jóvenes
La construcción del concepto del Cuidado Mutuo en un entorno 

Implica un acercamiento a una realidad profundamente compleja que 
contiene no sólo espacios de encuentro, sino además la simbología 
que se teje en torno a las dinámicas de las juventudes en su paso 
por la universidad. Para esto,  habrá que comprender  a las personas 

transformador que, en dialéctica continua con la realidad va dando 
forma a su propio mundo.  La discusión que ubica a la juventud como 
una etapa de tránsito debe trascender para así reconocer las identidades 

relacionarse. Y sobre todo, su percepción e historia de una cultura que 

joven, consumidora o no, es intrínsecamente un agente de cambio para 

abuso, un peligro. 
Los vínculos que se tejen en los espacios de esparcimientos entre 

en los mismos escenarios de consumo es una constante, pues establecen 

construidas en las zonas de rumba universitaria, las zonas de rumba 

bajo el efecto de las sustancias es potencialmente más vulnerable.  Para 
atender esto se ha propuesto construir una cultura de Cuidado Mutuo 
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Consumo responsable y las personas jóvenes

como la colombiana representa una realidad compleja en la cual la 
vulnerabilidad, la instrumentalización de otros, la naturalización 

celebración, el riesgo en la salud e incluso la vida misma, se relacionan 
en un mismo escenario, poniendo en situación de fragilidad, a la 
sociedad.  Son muchas las sustancias que se consideran dentro de las 

muchas dimensiones, pero es el juicio de valor a esta dicotomía la 

Para quienes tienen algún tipo de vínculo con las sustancias ilegales, el 

le rodean implican una problemática que ha venido creciendo desde 
el silencio, como es el caso del consumo de alcohol en lo privado, 

está considerando en Colombia, como un tema de salud pública.  Sin 
embargo, son muchos los intereses económicos que giran alrededor 

esas dinámicas que se producen de la relación con el alcohol.  Además, 

refuerza tanto por las costumbres del día a día, como por los medios de 
comunicación masivos.  

Los/as jóvenes universitarios hacen parte de dinámicas de 
consumo complejas e interrelacionadas que parecieran caracterizar 
la vida en los estudios superiores, o al menos en el pregrado.  La 
presencia de establecimientos de venta de alcohol en los alrededores 

los jóvenes, respondiendo masivamente a la demanda que aparece con 
el inicio de clases.  Por otro lado, las relaciones producto de la lógica 
empresarial de los establecimientos de rumba universitaria, llevan a 
sus dueños a desentenderse de los efectos negativos que surgen del 
consumo indiscriminado de alcohol por parte de sus jóvenes clientes.  
De esta manera, controlar situaciones que implican riesgo al interior 
del negocio es la prioridad de los comerciantes, sacando el “problema” 
al espacio público del cual nadie se hace responsable. Los riesgos 
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son asumidos por un sujeto en estado de embriaguez que atraviesa 
por un desequilibrio en su sistema nervioso central, para el cual la 

de situaciones que dieron inicio al interior del establecimiento.  La 
complejidad de la situación aumenta al tratarse de jóvenes que recién 

de manera responsable, sobre su propia situación.  Los entornos de 
consumo universitarios incitan a la persona joven a entrar en esta 

su vez, ella posee pocos mecanismos para cuidarse a sí misma.  
 El consumo responsable es una nueva propuesta que desde lo “no 

prohibicionista”, desde el reconocimiento de una realidad de consumo 
que trasciende el juicio sobre la sustancia en sí, pone en discusión la 

de esparcimiento, las cuales implican un disfrute de la rumba sin 
riesgos o al menos aminorándolos.  Sin embargo, aunque son varias las 
propuestas en Bogotá que abogan por un consumo responsable, las cifras 

así como desde perspectivas individualistas de intervención se asume 
al/la joven que consume como una causal de su comportamiento, pero 

regulen su conducta.  Mientras que en la lógica del Cuidado Mutuo, 
el sujeto se entiende inmerso en un contexto de consumo al que debe 
responder de manera responsable.  Así, aunque la relación contexto de 

relacional de las dinámicas de consumo las que complejizan su abordaje, 
sin contar que cada realidad, cada comunidad, cada bar, tiene su propia 

es abordada desde lo comunitario, reconociendo el consumo como algo 

componentes que faciliten la movilización de un cambio de dinámicas 
alrededor del consumo.  
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Vivimos en una época que reconoce más que antes la complejidad 
de las dinámicas que circundan la realidad. Esta demanda métodos 
complejos, interrelacionados, dialógicos, que surgen del análisis, la 

Mutuo se profundizó en varios cuestionamientos que no podían 
resolverse solamente desde lo tradicional, desde el pensamiento único.  
Al contrario, invitaba a una búsqueda de posibilidades que implicaban 
entender esa dinámica de manera interrelacionada con todos los posibles 
elementos que la conforman.  El consumo de alcohol representa muchas 

motivo en sí mismo, pero también riesgo a varios niveles.  Además, 
de estar ligado a muchos espacios de las vidas, también hace parte del 

de sus dinámicas habituales el consumo de alcohol, la estrategia para 
abordar las formas de relación con la sustancia tiene muchos aspectos 

al beber son mucho más que la acción en sí, realmente hacen parte de 
una complejidad que debe tratarse precisamente desde el paradigma de 
la psicología comunitaria. 

La realidad del consumo es mucho más elaborada que la simple 

recogidos en las dinámicas que conforman la rumba, el departir alrededor 

de consumo.  La complejidad de estas interconexiones implica que el 

el propio Sujeto sea construido en la interacción con el medioambiente 

se consideran los fenómenos como interconectados e interdependientes, 
desde los cuales las personas resultan siendo como una continuación en 
la trama de la vida (Coromoto, 2003).
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La Dialógica (Morin, 1984) es uno de los elementos claves del 
pensamiento complejo, entra a formar parte fundamental de esta 
propuesta investigativa e interventiva, que ha sido tocada ampliamente 
desde la psicología comunitaria.  El encuentro entre partes, aparentemente 

de esta manera salen a la luz para dar explicación a la complejidad de 
nuestras relaciones, en este caso, vinculadas íntimamente con los entornos 

se empieza a considerar al objeto estudiado en vez de aislarlo (Coromoto, 
2003), momento en el que se convierte en participante que se estudia a 

verse embestido/a por esta, un/a joven en la rumba que interactúa con 

Tejiendo el Concepto del Cuidado Mutuo
El concepto de Cuidado Mutuo indaga sobre dinámicas de 

consumo de alcohol en jóvenes.  El procedimiento de la investigación 
fue aprobada por directivos de la universidad.  El acercamiento inicial 
se hace desde la práctica, observando, conversando e interactuando.  

más adelante interventivo para construir el concepto de Cuidado 

contexto.  Cada persona consintió voluntariamente a participar.  Se 

conocimientos descubiertos en este lugar.  En la psicología comunitaria 

espacios antes desapercibidos en “Lugares” llenos de contenido (Augé, 
1992).  Considerando que los procesos con las personas que circulan la 
zona carecen de permanencia, se remite la labor al carácter comunitario 
del concepto de Cuidado Mutuo, aprovechando los espacios para 

sus dinámicas pueda establecer un vínculo de reconocimiento (Krause, 
2001).  En este sentido, se da paso al concepto de Comunidad, como 
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entre aquellas personas interesadas en el mismo (Duque, 2000).  En 
este caso, es a través de Cuidadomanía, que se facilita el proceso de 
movilización colectiva para hacer realidad el cuidado mutuo en el 
consumo responsable.  

El juego denominado Cuidadomanía consiste en una ruleta 
dividida en cuatro sectores cada uno relacionado con los componentes, 

construcción del Cuidado Mutuo.  Las personas participantes giran la 

relacionadas con el concepto, después de esto, la persona participante 

del juego, frases que conllevan aspectos problematizadores para los/as 
jóvenes (Véase imágenes Ciudadomanía). 

la postura al momento de interactuar con la otra persona más desde la 

-  propiedad de las personas, como acción - propiedad de la relación.  

construida de manera conjunta, que se puede transformar de acuerdo a 

De la Corresponsabilidad poco se habla, se escucha mucho más 
cuando se entra en el diálogo de la responsabilidad social.  Por eso, aun 
cuando queda mucho por construir el concepto de Corresponsabilidad, 
consideramos que tiene un vínculo especial con la concepción de 
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la corresponsabilidad en el Cuidado Mutuo. 

vitalidad la comunicación.  Cuando la persona es incapaz de interpretar 
adecuadamente las señales e información procedentes de sus relaciones 

vulnerabilidad ante las demandas ambientales (Arango, 2006).  De otra 

integración en la estructura social más amplia, donde surge el sentimiento 
de pertenencia.  Estas relaciones le proporcionan a la persona joven un 

el proporcionado por las relaciones establecidas en el nivel anterior.  

Esta clase de relaciones implican un sentimiento de compromiso, 

sentido de responsabilidad por el bienestar del otro.  Se piensa que el 
tipo de relación perfecta para lograr interiorizar el concepto de Cuidado 
Mutuo, se hace frente con el tercer nivel de relaciones, sin embargo, 
se cuestiona el por qué solo asumir compromiso con las relaciones 

sociales en las relaciones humanas, más amplias.  Así que, se pretende 
resaltar el establecimiento de vínculos fuertes, aún cuando los niveles de 

se convierte en una microcultura.  Por ello se dice que intervenir en redes 
sociales puede ser una alternativa práctica donde es posible movilizar 
a la comunidad para que interprete su realidad, movilice sus recursos 
personales, comunitarios e institucionales hacia la transformación de 

2006), como se ha propuesto con el cuidado mutuo. 
No es fácil reconocer de qué manera las relaciones sociales 

no es fácil reconocer en los vínculos afectivos los valores de 
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que es posible desenredar esa esfera de la realidad, a partir de un trabajo 
cuidadoso sobre las relaciones sociales (Arango, 2006), o mejor, sobre 
los vínculos, que se puede llegar a reconocer la dimensión afectiva que 
permitirá o no construir el tejido de lo social.  Es en ese reconocimiento 
que se llegará a la verdadera construcción de Convivencia.  

Convivir es vivir con otros/as.  De ahí que, se trata de la construcción 
de la vida a partir de las relaciones interpersonales (Arango & Campo, 

Cuando no nos conducimos de esta manera en nuestras interacciones 

Conclusiones

porque el cuidado es un compromiso agotador que, por lo general, se da 

dado forma al concepto en esta primera etapa de construcción.  Los/as 

responsable, es un proceso minucioso que se va desarrollando a 

materialización del Cuidado Mutuo.

N
O
TA

S

1.  
2. karen.elenalopez@gmail.com 



REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)           41

___________________

...

MARÍA CONSTANZA DEL PORTILLO O. ET AL

Arango, C. (2006). Psicología comunitaria de la convivencia.   Cali, 
Colombia: Universidad del Valle.

Arrango, C. & Campo, D. (2000).  Educación para la convivencia 
en contextos comunitarios.  Informe de investigación.  
Santiago de Cali. Universidad del Valle Colciencias. 

Augé, M. (1992). Los no lugares, espacios del anonimato. 
Barcelona: Gedisa.

Coromoto, I. (2003). El paradigma de la complejidad en la 
investigación social.  EDUCERE, 8(24) 22-25.

Duque, L. (2000). “Comunidad y participación” apuntes de 
Psicología Comunitaria. Bogotá: PUJ.

Fuks, S. (2009). FSPC: Facilitación sistémica de procesos colectivos. 
“Artesanía de contextos” focalizada en la promoción de 

Revista IRICE, 20, 63-76. 

(Coord.). Transparencia, rendición de cuentas y 

de México (pp. 15-36).  Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública.  

propuesta.  Revista de Psicologia de la Universidad de 
Chille, X(2), 49-60. 

Mesa, J.  (2005). Apuntes sobre el fenómeno ético a la luz del 
nuevo modelo emergente de sujeto normativo. Revista 
Universum, 20(1), 60-75.

Montero, M. (2004). Introducción a la Psicología Comunitaria: 
Desarrollo, conceptos y procesos.  Buenos Aires: Paidós.

Morín, E. (1997). Introducción al Pensamiento Complejo. 
Barcelona: Gedisa.

Morin, E. (1984). Ciencia con conciencia. Barcelona: Anthropos.

Najmanovich, D. (2001).  Pensar la subjetividad, complejidad, 
Utopía y Praxis Latinoamericana, 

6(14), 106-111. 

Noddings, N. (2003). Caring, a feminine approach to ethics and 
moral education

REFERENCIAS



42            REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)
...

Dispositivos comunicacionales en 
la infancia: Propuestas y prácticas 
de promoción de derechos

RESUMEN

Convención Internacional de Derechos del niño-CIDN) se aborda como 

infancia.  El objetivo consiste en analizar estrategias comunicacionales 

Argentina.  Se trata de una investigación exploratoria-descriptiva con 
enfoque cualitativo, que plantea, a través del análisis crítico de discurso 
(ACD), narrativas de niños/as.  Las producciones comunicacionales 
se convierten en dispositivos promotores de creatividad que apuntalan 

pues facilitan puentes en experiencias intergeneracionales, con 
Palabras 
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ABSTRACT

This article approaches the exercise of the right to have a  voice and 
to be heard (Article 12 of the International Convention for Children’s 

strategies with children in the cities of Buenos Aires and Rosario, 

the children’s narratives. The communication productions turn into 

communication tools. [Keywords: Childhood, rights, communication, 
promotion].
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cobrado gran valoración.  Sin embargo, han pagado un alto precio: 

cuidado que vinculó fuertemente a las normas jurídicas con el control 

regímenes de subjetivación-desubjetivación en el capitalismo a 
comienzos del siglo XXI, se instalaron sobre las instituciones como 
la familia, la escuela, el hospital, abriendo a nuevos escenarios de 

el paradigma de la exclusión en contextos de vulnerabilidad social 
(García Méndez, 1997). 

(UNICEF, 2009).  Datos de la Central de Trabajadores de la Argentina 
(CTA) (2008) señalan que 6,3 millones de menores de 18 años eran 

energía eléctrica o red de gas para ese año.  Un 9.8% de adolescentes 
(aproximadamente 200.000, sólo en los grandes centros urbanos) entre 

adolescentes en circunstancias de extrema exclusión que, transcurren 
gran parte del tiempo en la calle o directamente habitan en ella 

Convención Internacional de Derechos del niño-CIDN: a) derecho a 

de la reproducción social.  Surgen las siguientes interrogantes ¿es 
posible habilitar prácticas de promoción de derechos en la infancia que 
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Promoción de derechos de la infancia y promoción de la 
salud

intervinientes en el proceso (Peirano, 2010).  Con la sanción de la 

sistemas jurídicos de la humanidad en aspectos centrales como los 

forma de amenaza o violación de sus derechos fundamentales (López 

como personas con derechos propios.  Sus derechos no dependen de 

derechos-garantía frente al Estado.  La perspectiva de los derechos 
humanos permitirá entonces reorientar las políticas públicas de la 

modo radicalmente diferente: pasando de ser niños/as objeto de tutela-
represión a niños/as sujetos de derechos.  

La salud es otro derecho conferido. Su ejercicio debe darse por 

públicas que generen nuevos escenarios para la salud que favorezcan 

para la facilitación del cumplimiento de los derechos (Peirano, 2007).  

prácticas reales (Zaldúa, 2010).  Las políticas públicas integrales son 

Por otra parte, en los ámbitos de pobreza estructural, de 

Cuando se convoca a participar para el cuidado de la salud, se hace 
desde un modelo basado en información sobre comportamientos 
que, los/as profesionales del sector de salud consideran correctos.  

los derechos puntuales de la salud en la infancia pueden construirse 
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desde imperativos que reclamen la participación de niños/as a partir 

salud, desarrollo biopsicosocial, ambiente, contexto socioeconómico, 

atención de los derechos de la salud.  También, para la formulación, la 

¿Cómo proveer espacios de producción comunicacional para ser 

procesos de subjetivación.

Infancia y la ciudadanía
Los discursos tradicionales acerca de la infancia han resaltado 

su carácter sagrado como momento ideal de la vida.  No obstante, 

niño sacer 
(Bustelo, 2008) recrea la imagen de una infancia que, aunque venerada, 
es encerrable, dominable o matable al quedar por fuera del campo de la 
ciudadanía.  El discurso de la minoridad asentado en las instituciones 

zoé (la mera supervivencia), 
clausurándole el acceso al bíos, es decir, a la participación en la vida 
política, la ciudadanía (Agamben, 2004).  

Contrariamente, una perspectiva de derechos para abordar el 
campo de la infancia, implica como señala Bustelo (2008), reconocer 
la eleidad presente en la relación intergeneracional.  La eleidad 

como garantía de un desarrollo de una autonomía-heterónoma, en el 
contexto de una inserción emancipadora que admita la perspectiva 
de un porvenir.  Entendemos la heteronomía como un modo de 
dependencia necesaria vinculada a la diferencia intergeneracional 
que, como andamiaje permite el desplazamiento del niño/a hacia el 
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polo de la autonomía.  De este modo, la ciudadanía de la infancia 

depende de la política, para poder generar las condiciones de puesta en 
ejercicio (García Méndez & Beloff, 2004).  El artículo 12 de la CIDN, 

general de la construcción de la subjetividad del/la niño/a, pues tiene 

no simplemente a sus emociones.  
El abordaje de dispositivos comunicacionales radiales en donde 

la palabra tiene la forma de un rechazo: es una protesta (...).  Quizás 

malhumor de los/as profesionales de la palabra, para quienes esas 
manifestaciones son cuestionamiento intolerable a sus intereses 
sectoriales.  Estos ocupantes permanentes de la palabra sólo ven, 
entonces, en la movilización inesperada una “operación de intenciones 
mediáticas” o “la ilegitimidad de una minoría”.  El primer logro es 
el movimiento mismo.  Del aislamiento, el desconocimiento, la 
vergüenza, el statu quo, el silencio a la toma de la palabra como primer 
tiempo de la acción política.

Promoción de derechos y comunicación
La comunicación, acción de despliegue enunciativo de las 

comunicabilidad.  Esta privilegia la capacidad de llegar al otro 

en el permanente intercambio de distintas formas de representar 

cultural, social, cotidiana, en la que no se remite sólo a la acción de 

mercado insisten en hegemonizarse mediante discursos -dirigidos a 
receptores homogéneos- que enaltecen el consumo desde estrategias 
de manipulación económica: lo importante son los productos.  La 

salud son construcciones colectivas que persiguen la sensibilización 
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espacios comunicacionales donde los enunciados se enhebren desde 

relevados de la primera encuesta nacional sobre consumos culturales, 

una muestra representativa a partir de 360 entrevistas realizadas en 

Programa 
 (ME) a través de 360 encuestas realizadas en estas 

accesibilidad a tecnologías computacionales.  

apropiación de intercambios comunicativos que enriquece su universo 

representación del medio que hacen otros/as  por el medio posible de 
ser construido por un nosotros/as

modos colectivos de realización radial es pensar también los esfuerzos 
que propicien espacios de equidad e inclusión.  La importancia del 

para chicos/as. Procesos que, desde la dimensión subjetiva, se vinculan 
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ensanchando el universo de sentidos.  La producción radial se 

Desde la potencialidad de estas prácticas mediadoras, la apuesta se 
concentra en comprender la comunicabilidad radial como herramienta 

Método
Realizamos una investigación exploratoria-descriptiva.  Utilizamos 

el Análisis Crítico de Discurso (ACD) (Fairclough, 2003), para 
analizar las narrativas de niños/as en dispositivos comunicacionales.  
El ACD como modalidad interpretativa supone una relación dialéctica 

social (Stecher, 2010).  De modo crítico, el ACD indaga la desigualdad 

del lenguaje, es decir, en el discurso, desentrañando la imbricación de 

marcos culturales hegemónicos (Van Dijk, 2003).
En este marco, los dispositivos comunicacionales con los que 

se trabajó fueron micro producciones radiales provenientes de dos 

escuchados/as.  

Participantes

criterios de inclusión: micro producciones comunicacionales de hasta 
siete minutos de duración, elaboradas por niños/as de 6 a 12 años, 
habitantes de territorios vulnerables urbanos, que permitieran analizar 
niveles de apropiación e interpretación de los mismos desde una 
perspectiva comunitaria.  

Análisis
Para el análisis de datos realizamos un  registro magnetofónico 

análisis seleccionadas fueron: las micro producciones radiales  “Una 
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ronda de derechos” realizada por 6 niñas/os en Radio Tinkunaku en el 

la Ciudad de Rosario, emitido por diferentes emisoras comunitarias 

12 años tanto en la producción como en la realización de la puesta 
en el aire.  Al mismo tiempo trabajamos con una micro producción 
comunicacional en el barrio Villa 15 de la CABA, elaborada en el marco 

con 6 niños/as de 6 a 10 años de edad. En todos los casos, se recortaron 

de vida.  Para el análisis de los datos, los recortes textuales fueron 

interior de cada una de las unidades, con numeración ascendente 
(Véase Anejo 1).  

Resultados 
Los eventos comunicativos

Los escenarios en los cuales se recrean los eventos comunicativos 
abordados se establecen en ámbitos diferentes.  En el caso de 
Radiochanguito, se trata de una micro producción radial realizada con 
alumnos/as del cuarto grado de la escuela Bajo Hondo de la ciudad 
de Rosario, en el marco de un dispositivo comunicacional itinerante 
que recorre semanalmente distintos escenarios donde habitan niños/as 

discursiva abordada emerge del trabajo de cada uno de estos/as que 
conforman el colectivo escolar.  A partir de la consigna de recrear una 
historia que narre posibles sucesos en sus contextos de vida, surgió 

que fue reproducida en el dispositivo comunicacional en el marco de 
algunos comentarios introductorios de los/as niños/as.  En el texto 

material elaborado por todo el grado.
 El dispositivo comunicacional radial “Una ronda de 

derechos” fue realizado por niños/as de José C. Paz que participaron 
de talleres alusivos a los derechos de la infancia en el marco de la 
radio comunitaria Tinkunaku.  Desde sus propios enunciados fueron 

derechos incluidos en la CIDN.  La producción comunicacional 
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partir de las interacciones que realizaban entre sí al interrogarse sobre 

Los tres contextos comunicacionales se desarrollan de manera 
diferencial tanto en función de sus objetivos como de los ámbitos de 
producción.  Sin embargo, se asemejan en la medida en que, a partir 
de la habilitación desde mundo adulto, los/as niño/as desarrollan la 

las facilitación de la construcción de una voz colectiva.

Dimensión lingüística
En el caso de Radio Changuito, el texto se segmentó en dos 

momentos.  Un primer momento referido a la connotación del acto 

el primer momento, se marca una diferencia en la enunciación desde 
la tercera persona del plural: ellos, los chicos
del singular yo. 
abstracta de los derechos vinculados a la creación a partir de verbos en 

dibujar, pintar, inventar; al segundo modo le corresponden 
acciones concretas ligadas a la experiencia vital.  La aparición del verbo 
hacer se liga a acciones concretas de creación en contextos cotidianos

Dibujo cuando estoy aburrido porque mi mamá no me deja 
salir (RC4, niña 9 años). 

Calco con carbónico (RC6, niño 9 años). 

El segundo momento de la producción textual de Radio Changuito 
consiste en la lectura del relato creado por el grupo, realizada por un 
niño de 9 años.  El relato es protagonizado por “Los Pibes Feos”, “Los 

villa.  Los sucesos acontecidos son: pelearon los grupos, murió uno 
de “Los Pibes”.  
Enemigos”.  Luego, salida de uno de “Los Enemigos” quien chocó 
al perro, pero prontamente se redime a salvarlo adoptarlo.  El 

cotidianamente.
En el caso de “Una ronda de derechos” de Radio Tinkunaku, el 

texto aparece fraccionado en tres momentos según los temas tratados: 

dimensiones respecto de la expresión de los derechos, una de carácter 
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abstracta enunciada desde la tercera persona del plural: ellos, todos 

la primera persona del plural: nosotros o el singular: yo que adscribe a 

Las cosas que nos corresponden, que tenemos que poder 
hacer como la comida, ir a la escuela (RT3, niño 10 años). 

Yo creo que nosotros necesitamos más cosas que los ricos 
(RT1, niña 8 años).

La dinámica que adquiere el texto siguiendo el modo de entrevista 
apela a la estrategia interrogativa como puente entre los planos 

¿Qué es posición económica? (RT, niña 8 años). 

¿Qué son los derechos? (RT2, niño 11 años).

La perspectiva de la infancia como colectivo social, se patentiza en 
la utilización de pronombres personales en primera persona del plural 

de la infancia no como una entidad neutra, sino en la que conviven 

masculinos. Ambas modalidades no se observaron en la producción 
de Radio Changuito.  El producto del grupo focal realizado con niños/
as de la Villa 15 aparece organizado a partir de la modalidad de la 

perspectiva de futuro.
La estrategia discursiva implementada en los tres segmentos del 

texto fue la interrogación aunque no se siguió la secuencia pregunta-
respuesta en cada una de las secuencias.  En la primera de ellas, la 
persona interrogadora e interrogada cambia de rol en el desarrollo 
de la misma, dando cuenta de la libertad emergida del acto lúdico de 
creación comunicacional.  En el texto se observa un enfrentamiento 

plural: nosotros/as ellos/as (los/as chicos/as 
grandes) que se diferencian en relación a la acción desarrollada por 
cada uno, en el contexto del barrio, la villa.  Mientras que las acciones 

jugar a la pelota 
(V39, niño 6 años) o a la escondida, a la mancha (V2,  niña 9 años), 
ellos/los chicos grandes: Unos toman mucho (V4, niño 10 años), roban 
(V24, niño 6 años) o Se drogan, roban, fuman… fuman porro (V51, 
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amenaza del porvenir o destino del cual escapar: ¿Qué te gustaría ser 
cuando seas más grande? (V38, niño 10 años), a lo que se responde: 
Me gusta jugar a la pelota.  No me gustan los que se drogan (V39, 
niño 6 años).  Estas puntualizaciones sobre las amenazas al porvenir 
de la infancia también se observan en la narración elaborada por los/
as chicos/as de Radio Changuito.  El tipo de lengua privilegiado en 

natural, espontánea con matices afectivos: expresiva.  Cada una de las 

lo narrado-enunciado.   

Dimensiones intertextual y social
Las tres producciones discursivas permitieron la elaboración 

de categorías emergentes para la interpretación de los datos: los 

comunicación-creación, las cuales fueron consideradas en función a 
los derechos anunciados en la CIDN.

Las cosas que nos corresponden, que tenemos que poder 
hacer como la comida, ir a la escuela (RT3, niña 10 años).

Los chicos tienen derecho, a dibujar, a pintar a inventar 
cosas, a escribir a inventar (RC1, niña 9 años).

derechos generales enunciados en la CIDN: Derecho 1: A que sean 
considerados en el ámbito de la Convención todos los menores de 18 
años.  En la República Argentina se entiende por niño/a todo ser humano 
desde su concepción hasta los 18 años.  Derecho 3: A que el interés del 
niño/a sea lo primero en todas las medidas que lo conciernen.

Los chicos y las chicas tenemos derechos a disfrutar de juegos 
y recreación.  Los gobiernos y las autoridades públicas tienen 
que hacer que se cumplan estos derechos (RT13, niño 11 
años).

 A los chicos del barrio nos gusta jugar a la pelota (V2, 
niño 10 años).
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La CIDN privilegia la acción lúdica de la infancia, 

esparcimiento.
Respecto de los enunciados pluritemáticos acerca de la protección, 

casos.

Y los que tenemos capacidades diferentes debemos recibir 
una ayuda especial, un tratamiento especial (RT21, niño 8 
años).

Los cuidados especiales son como cuando uno está enfermo y 
viene tu mamá y te mima (RT22, niño 11 años).

La vivienda es tener techo, paredes y todo eso que nos protege 
(RT23, niña 8 años).

En cuanto a capacidades diferentes-discapacidad, el Derecho 23 
se remite a: “A que todo niño/a mental o físicamente en desventaja 

dignidad.” Los enunciados de “cuidados especiales” hacen directa 

con la importancia de los primeros vínculos como derecho primordial: 

de salud”.
En cuanto los enunciados implicados en el circuito producción-

colectiva en espacios participativos como superador de los enunciados 
singulares planteados por los derechos: Derecho 12. A formarse un 

tipo, en forma artística o por cualquier medio que el niño/a elija.

colectiva artística en los diferentes momentos del proceso creativo.

(…) cada uno fue escribiendo una palabra, después 
dos palabras, luego tres y así continuamos hasta que le 

(RC9, niño 9 años).

Se tiene que decir más fácil porque yo no puedo pedir ayuda 
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diciendo una palabra tan difícil (RT19, niña 9 años).

El barrio se despliega desde las posibilidades de cambios respecto de 

¿Cómo pensás que es el barrio? (V40, niño 8 años) Feo… o 
sea (V41 – niño 8 años).

¿Cómo te gusta que cambie? (V31, niña 9 años) Que no se 
droguen. Que no sean como son ahora (V32, niña 10 años).

Después en la calle se pelearon y se murió uno de “Los 
Pibes” (RC15 – niño 9 años).

siguientes derechos enuncian, Derecho 19. A que se dicten medidas 

proteger al/la niño/a de toda forma de violencia física o mental, 
descuido o trato negligente, maltrato o explotación, perjuicio o abuso 

a que se impida que se les utilice en la producción de tales sustancias.

Conclusión
El desafío de las realizaciones comunicacionales radiales como 

estrategias de promoción de derechos implican la construcción 

sociales, constructores/as de la cotidianeidad-: vecinos/as, maestros/
as, compañeras/os, los/as próximos/as.  La facilitación inicial de las 

abordadas se convierten en dispositivos promotores de creatividad 

la trama social pues facilitan (tender) puentes en las experiencias 
intergeneracionales, con herramientas diversas, estéticas, psicológicas 

más allá del destino de la infancia vulnerada.  La noción de “interés 
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superior del niño/a” como principio rector que articula los derechos 
en la infancia con la diversidad cultural de su medio, se convierte en 
una herramienta hermenéutica que comprende a las reglas relativas a 

puede vislumbrarse un escenario diferente para la infancia, tendiente a 
incluir a todos los/as niño/as en el seno de ese universo, posibilitando 
una refundación conceptual de una infancia inclusiva.  La promoción 

de estrategias que, habiliten el despliegue de un proceso de cambio 
social respecto de la niñez como la idea de un nuevo comienzo, el 

como transferencia intergeneracional sino categoría emancipadora 
(Bustelo, 2008). 
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Villa 15 Radio Tinkunaku Radio Changuito

1.J: ¿Cómo pensás que es el barrio?

2.N: A los chicos del barrio nos 
gusta jugar a la pelota. Otras cosas 
no sé.

3.J: ¿Qué pensás que hacen los 
chicos más grandes?

4.N: Unos toman mucho. Yo 
viajaba por el país, pero algunos 
de los chicos son drogadictos, 
algunos son malditos. Algunos son 
que roban.

5.J: ¿Vos pensás que les gusta hacer 
eso?

6.N: Sí porque todo el día hacen 
eso.

7.J: ¿Te gusta el barrio?

8.N: Sí, un poco.

9.J: ¿Qué es lo que te gusta del 
barrio?

10.N: Me gusta del barrio por todo 
menos lo que hacen los chicos 
grandes.

11.J: ¿Qué cosas son más lindas?

12.N: La iglesia, lo que dice el 
pastor.

13.J: ¿Qué te gusta más en el 
barrio?

14.N: Que todos no se droguen.

15.J: ¿Qué hacen los chicos 
grandes? ¿Te gusta?

16.N: Y...no.

17.J: A nadie le gusta, pero algunos 
lo hacen todo el día.

18.N: ¿A vos te gustan los que 
roban?

19.J: A la gente creo que no. A 
todos, ¿no?

20.N: ¿Qué hacen los chicos en el 
barrio? A qué juegan?

21.J: A la pelota, a la escondida, a 
la mancha. Yo no juego a nada más.

22.N: Los chicos del barrio… ¿por 
qué te gusta el barrio?

23.J: No tengo para decirte porqué 
me gusta

24.F: Porque  roban. No tengo por 
qué decirte más.

25.N: ¿A vos te gustan los que 
roban?

26.F: A  mí, sí.

27.J: ¿Qué te gusta ser a vos 
cuando seas grande?

28.N: Quiero seguir a Dios.

29.J: ¿Algo más?

1.B: Todos los chicos y las chicas 
tenemos derechos.

2.M: ¿Qué son los derechos?

3.B: Las cosas que nos 
corresponden, te tenemos que 
poder hacer como la comida, ir a 
la escuela. Eso.

4.M: El idioma también que es 
como hablamos.

5.B: Y la religión que es en qué 
creemos: en la virgen, en el 
gauchito gil, en la difunta correa. 
O en lo que quieras.

6.M: La política es como cuando 
te dicen quién tiene que dirigir el 
país o el barrio.

7.B: Se tienen que cumplir los 
derechos sin hacer diferencia 
de posición económica, donde 
nacen los chicos o su familia.

8.M: ¿Qué es posición 
económica?

9.B: A mí me parece que es los 
ricos y los pobres.

10.Yo creo que nosotros 
necesitamos más cosas que los 
ricos.

11.Necesitamos que se cumplan 
los derechos nuestros.

12.M: ¿Y por qué existen los 
ricos?

13.W: Los chicos y las chicas 
tenemos derechos a disfrutar 
de juegos y recreación. Los 
gobiernos y las autoridades 
públicas tienen que hacer que se 
cumplan estos derechos.

14.V: El derecho que más me 
gusta es a jugar, tener muchos 
juguetes y plazas.

15.W: Para mí, autitos y muñecas 
y todo lo que sirva para jugar. Y 
nos dejen jugar.

16.F: Las chicas y los chicos 
debemos ser los primeros en 
recibir protección.

17.Me: Nos tienen que proteger 
por ejemplo de las inundaciones, 
del agua contaminada, nos tienen 
que dar socorro cuando hay 
catrástrofre.

18.Ma: Se dice catástrofe.

19.Me: Se tiene que decir más 
fácil porque yo no puedo pedir 
ayuda diciendo una palabra tan 
difícil.

1.C: Los chicos tienen derecho, a 
dibujar, a pintar a inventar cosas, a 
escribir a inventar.

2.D: En los talleres dibujamos 
hacemos máscaras.

3.También escribimos cuentos, 
hacemos historias.

4.C: Dibujo cuando estoy aburrido 
porque mi mamá no me deja salir 
cuando el papá duerme.

5.Él va a trabajar a la tarde y vuelve 
hasta las cuatro de la madrugada.

6.Él vuelve.

7.Cierra todo y yo me aburro y 
me pongo a dibujar. Calco con 
carbónico.

8.D: Ahora les vamos a contar la 
historia que escribimos los chicos 
de cuarto grado de la escuela de 
Bajo Hondo.

9.D:Por turno, cada uno fue 
escribiendo una palabra, después 
dos palabras, luego tres y 
así continuamos hasta que le 

10.”Los Pibes Feos” y “Los 
Enemigos” se fueron a la villa y 
tomaron una gaseosa.

11.Después en la calle se pelearon 
y se murió uno de “Los Pibes”.

12.Más tarde llegó la policía y 
puso presos a “Los Enemigos” en 
la comisaría.

13.Al anochecer soltaron a uno.

14.Ese joven chocó a un perro y el 
perro se quebró la pata y aullaba 
como un lobo.

15.El chico salió corriendo del 
auto y fue a buscar a un veterinario 
para enyesar la pata del pobre 
perro.

16.El perro se curó.

17.El pibe lo adoptó y se lo llevó 
a su casa.

18.Un año después, el perro estaba 
tomando sol en un parque.

19.De repente vio a una perra que 
se estaba ahogando en el lago.

20.Entonces el perro valiente 
corrió a rescatarla.

Anejo 1
Microproducciones comunicacionales
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30.N: Quiero que cambie

31.J: ¿Cómo te gusta que cambie?

32.N: Que no se droguen. Que no 
sean como son ahora. Que no se 
droguen.

33.J: ¿A vos te gusta que los chicos 
cuando sean grandes se porten bien 
y que no se droguen?

34.N: A la mayoría de la gente 
pienso que sí. A vos cuando seas 
grande?

35.J: ¿Quiero ir a la Iglesia, quiero 
tener una casa y nada más.

36.N: ¿Qué te gustaría ser?

37.J: Masajista.

38.N: ¿Qué te gusta ser cuando 
seas más grande?

39.F: Me gusta jugar a la pelota. 
No me gustan los que drogan.

40.N: ¿Cómo pensás que es el 
barrio?

41.D: Feo… o sea

42.N: ¿Qué hacen los chicos más 
grandes en el barrio?

43.D: Fuman… roban…

44.N: ¿Y qué más?

45.D: Listo, terminó.

46.J: ¿Qué te gusta más del barrio?

47.P: Hay… no sé.

48.J: ¿Qué te gusta a vos del 
barrio?

49.P: Ah! No sé

50.J: ¿Qué hacen los chicos 
grandes en el barrio?

51.P: Se drogan, roban, fuman… 
fuman porro.

52.J: ¿Algo más?

53.P: Me gustan los dibujitos. El 
noticiero.

54.J: ¿Del lugar?

55.P: No… nada. Del pueblo no me 
gusta nada.

56.J: ¿Algo más que te guste del 
barrio?

57.P: Fuman los chicos grandes. 
No puedo jugar en la calle.

58.J: ¿Qué te gustaría ser cuando 
seas grande? ¿Trabajar?

59.P: De cocinera. Que me paguen.

20.W: Tenemos derechos a 
disfrutar de la alimentación, 
vivienda, juegos.

21.Ma: Y los que tenemos 
capacidades diferentes debemos 
recibir una ayuda especial., un 
tratamiento especial.

22.W: Los cuidados especiales 
son como cuando uno está 
enfermo y viene tu mamá y te 
mima.

23.Me: La vivienda es tener 
techo, paredes y todo eso que nos 
protege.

24.Ma: Alimentación es comer 
todos los días y mejor si son 
cosas ricas. Comer todos los días 
es un derecho y no un privilegio.

25.W: El servicio médico es más 
que la doctora de la salita.
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RESUMEN

Describo la experiencia de articulación entre dos líneas de 
investigación del área social, pertenecientes al Departamento de 

de práctica profesional del curso Psicología Comunitaria, en el marco 

En tal sentido, los trabajos que se han desarrollado sobre maternidad 

atender los fenómenos que preocupan a nivel social, adecuándose a lo 
Palabras clave: Psicología 

comunitaria, maternidad temprana, desvinculación educativa].
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ABSTRACT

This article describes the joint experience of two research lines in the 
social area belonging to the Department of Social and Organizational 

members, have allowed for the design and implementation of the 
current practice spaces of the course mentioned.  This experience is an 
example of the commitment and involvement of academics to respond 
to and address issues of concern on the social level, adapting itself 

Keywords:
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Diversos informes de elaboración nacional e internacional 

cual se asocia estrechamente a sus características socioeconómicas 

 el sistema educativo 

XX uno de los más vanguardistas de América Latina, estableciendo 

este nivel de enseñanza.  Al analizar la evolución de la tasa de egreso, 

advierte una tendencia al estancamiento en el transcurso de estos 40 
años.  Especialmente, si se lo compara con las cifras registradas por 

parte, según informa la CEPAL (2008), en un estudio comparativo entre 

una tasa de egreso de la educación media superior de 32% entre 
jóvenes de 20 a 24 años, lo cual lo ubicaba entre los primeros puestos 
de la región.  En el 2006, el porcentaje de egreso del país alcanzó 
el 39%, mientras que, en varios países de la región se registraron 

completar la educación media. En términos comparativos, el promedio 

Evaluación del Estado, 2009). 
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Figura 1. Porcentaje de jóvenes de 20 años con educación media 
completa en países seleccionados de América Latina. Año 2008. 

  
Con respecto a la culminación de ciclos según tramos de edades, 

se muestra una notoria mejoría en las tasas de egreso de primaria (14 

correspondiente a la educación media, tanto a nivel de ciclo básico 

35%) (MEC, 2010).  Además de la situación preocupante que presenta 

diferentes niveles educativos, en relación a los quintiles de ingresos, 
advierte importantes diferencias en el logro educativo de las personas 

(MEC, 2010). 
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Figura 2. Culminación de ciclos educativos para edades selec-
cionadas por quintiles de ingreso (Todo el país, año 2009).

anteceden a la desvinculación educativa, unidos a un bajo nivel 
educativo logrado, conspiran contra el cumplimiento de los derechos a la 
educación consagrados en las declaraciones internacionales pertinentes 

desigualdad de acceso a la educación representa un indicativo del capital 
cultural de la población, el tipo de acreditación educativa predominante 

enfrenta sus oportunidades, por ejemplo, laborales (MEC, 2010). 

temporalmente eslabonados, con lo cual el nivel de vulnerabilidad 
existente en una etapa del ciclo vital, aumenta la probabilidad de riesgo en 

aumenta la vulnerabilidad social del sector más desfavorecido de esta 
población. La parentalidad temprana, como resultado o expresión 

problemáticas sociales atendidas, en este caso, por el sistema nacional de 
salud (Ministerio de Salud Pública [MSP], 2007, 2009). 

Embarazo y maternidad temprana en Uruguay

ampliamente estudiados a nivel regional e internacional (CEPAL, 
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1995, 2002, 2006, 2008 ), se presentan como fenómenos multicausales, 
eslabonados temporalmente a otros factores situacionales (Kaztman & 

salud pública, donde el énfasis ha sido los factores de riesgo a nivel de 

como factores asociados a la reproducción social de la pobreza 
(Kaztman & Filgueira, 2001).  Al respecto, Duncan (2007) agrega 
que el discurso político sobre los mismos posiciona a las madres 

sufre.  En tal sentido, la maternidad temprana parece ser producto de 
decisiones erradas de adolescentes víctimas de su ignorancia, falta de 

de las investigaciones realizadas sobre la temática, han brindando 

asumido a nivel estatal sobre el mismo.

Tabla 1. 
Tasas de fecundidad por edad (por mil) y tasas global de 
fecundidad. Período 1975- 2006

Año 1975 Año 1985 Año 1996 Año 2006

Tasa 
Global de 

Fecundidad
2,89 2,48 2,45 2,04

Edad

10 a 14 1,2 1,2 1,8 1,7
15 a 19 65,7 58,5 70,6 62,6
20 a 24 159,4 131,2 122,3 90,7
25 a 29 157,8 135,7 129,4 99,1
30 a 34 109,8 96,1 97,4 91,7
35 a 39 62,3 54 52,2 48,4
40 a 44 19,8 16,9 15,6 12,7
45 a 49 2,9 1,5 1 0,7
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fecundidad adolescente, aumentando su participación en la tasa de 
fecundidad total de la población.  Posteriormente, si bien se indica una 

misma continuó manteniendo su participación en la fecundidad total 

(2008) explican, que la declinación en la fecundidad adolescente 

correspondientes a cada grupo de edad, los cuales inciden en la TGF 

Varela (1999, 2007), por su parte, agrega que el país se encuentra 
en un período de cambio del comportamiento reproductivo.  Se 

en la adolescencia sería aquella que estaría manteniendo el promedio 

al año 2010, los nacimientos de madres con edades comprendidas 

de nacimientos a nivel nacional.  Si vemos la prevalencia según zona 

Montevideo (3,687) que en el Interior del país (3583) (MSP, 2011).   El 
Sistema Informático Perinatal [SIP] del MSP tiene una cobertura del 

nacimientos.   
Ciganda (2008) señala que el inicio precoz de la vida reproductiva 

entre las personas jóvenes, especialmente en las mujeres, suele estar 
asociado a quienes presentan menor capital educativo, iniciando con la 
llegada de su primer hijo su temprana transición a la vida adulta en una 

fecundidad adolescente ha descendido (Setaro & Koolhaas, 2008). No 
obstante, las adolescentes no pierden sus derechos como tales, por ser 
madres o padres, con lo cual, la ausencia de soportes sociales para 

de sus hijos con dignidad, interpela necesariamente a las políticas 
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& Escobar, 2010). 
Parecería, entonces, que la conceptualización del embarazo 

nacional, no sólo las diferentes acciones a nivel programático sino 
también ha fomentado una percepción social sobre la adolescencia 
como una etapa de riesgo. 

Teniendo en cuenta los objetivos del milenio que plantea  la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, respecto a la reducción 

cifras presentadas hasta el momento, como país se está frente a un 
complejo desafío. En tal sentido, se considera que las conclusiones 

insumos valiosos para la elaboración de intervenciones que colaboren 

mencionado, se incentiva a trabajar en conjunto al Gobierno Nacional 

instituciones participantes de los debates generados en torno a los 
desafíos que actualmente el país enfrenta en materia social. En este 

con la Misión de la Universidad, la Facultad de Psicología asume su 

que emprende.  

Organizacional ha desarrollado dos líneas de investigación vinculadas 
a las temáticas abordadas anteriormente, a través de las cuales se han 

línea sobre maternidad temprana, se han desarrollado los siguientes 
trabajos: Necesidades educativas de madres adolescentes, desde una 

El abordaje sanitario del 
embarazo precoz y la maternidad temprana, desde la perspectiva de 
los operadores de salud del Centro de Salud de Jardines del Hipódromo 
de la ciudad de Montevideo (Silva, 2012). En cuanto a la temática de 
inclusión educativa, se llevan a cabo dos estudios de campo que tienen 
como eje principal de análisis la propuesta de inclusión socioeducativa 
del Programa de Aulas Comunitarias [PAC]. Su formato institucional 
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se apuntala en la cogestión intersectorial de dos entes estatales (Consejo 

(sociedad civil) (Mancebo & Monteiro, 2009). El objetivo de los 
estudios es explorar los espacios educativos ofrecidos por el PAC. 
En el primer estudio, una estudiante de la Licenciatura en Psicología 
analiza la modalidad de acompañamiento al egreso del PAC.  En el 
segundo, una estudiante de la Licenciatura en Psicopedagogía realiza 
un análisis de la propuesta de “enseñar a aprender” ofrecidos por el 
programa. 

Los trabajos que se generan pretenden sostener una mirada 

desde el Estado en relación a estas dos temáticas. De este modo, 
se intenta contribuir a la diversidad de fuentes informativas que 
pretenden colaborar en el desarrollo de políticas públicas, programas 
de servicio e intervenciones para garantizar los derechos de quienes 

los/as 
priorizan la promoción de la salud e intervienen para el mejoramiento 
de la calidad de vida en los distintos ámbitos de la sociedad (Facultad 
de Psicología de la UCU, 2006, 2011). Las instancias de práctica 
profesional en el pregrado como los trabajos de investigación que se 
realizan en ambas licenciaturas, permiten un mejor acercamiento a 

la agenda pública.  Esto es un desafío que se afronta con entusiasmo 

se ha preocupado históricamente por el bienestar de las personas 
(Serrano García & Bravo, 1998), siendo la salud una de las áreas 
que ha ocupado el interés disciplinar por excelencia, especialmente a 
nivel nacional (Giorgi, Rodríguez & Rudolf, 2011).  En tal sentido, la 
perspectiva teórica – práctica concebida e impulsada por la Psicología 

servicios psicológicos existentes a mediados de siglo XX (Montero, 
2007). Esta disciplina enfocada en la sensibilidad social responde a 

as de la salud, comprometidos/as con el logro del bienestar de la 

sanitarias vigentes, comenzaron a enfatizar las intervenciones en 
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proximidad con la vida cotidiana de las personas (Giorgi et al., 2011). 
La diversidad asociada al objeto de estudio, genera que la disciplina 
adquiera diferentes líneas de abordaje, lo cual puede dar lugar a 
distintas formas de comprensión sobre la relación funcional entre la 

considera pertinente describir la perspectiva ecológico-sistémica de la 
salud propuesta por Saforcada (2008), utilizada como marco teórico 
referencial para el abordaje e intervención empleado por el curso de 
Psicología Comunitaria concebido en la Facultad de Psicología de 
la UCU. Según el autor, el concepto de salud ha ido evolucionando, 
logrando adquirir precisión en su conceptualización, e incluso propone 
que si se entiende la vida desde un modelo integral a través del cual las 
personas desarrollan potencialidades se logra una sociedad saludable.  
Esto debe manejarse desde lo bio-psico-socio-cultural para afrontar las 

juega un rol importante en esta empresa. Su foco son los fenómenos de 
grupo, colectivos o de comunidades en función de los factores sociales 

campo de carácter participativo, que habilita el involucramiento de 
diversos actores comunitarios en el proceso de búsqueda de sus propias 

sistemas sociales en los que esos grupos están involucrados, orientados 
a mejorar sus condiciones de vida. 

Actualmente, los procesos de transformación social que se están 
instrumentando a nivel estatal en el país, especialmente aquellos 
destinados a resolver los procesos de exclusión-inclusión social, 
interpelan al mundo académico básicamente en dos aspectos. Por un 

la complejidad de los problemas sociales abordados transciende la 

e involucramiento de la academia en dar respuesta a través de la 

et al., 2011).  Este desafío no le es ajeno a la psicología comunitaria, la 
cual está llamada a construir con las comunidades una sociedad mejor 

Facultad de Psicología de la UCU se promueve concretar las ambiciones 
educativas en un espacio de formación en el cual se complementen las 
áreas académicas.  El curso de Psicología Comunitaria se integra al 
plan de estudios de la Licenciatura en Psicopedagogía en el séptimo 

los estudiantes de la Licenciatura en Psicología a partir del mismo 
semestre de la carrera.  Para lograr la participación del estudiantado 
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de diversas áreas de especialización, se diseñó una propuesta capaz 

formación en psicología comunitaria que sea aplicada al área social 

en esta área de trabajo.  Y al mismo tiempo, la situación crítica que 

profesionales estén preparados para brindar su asesoramiento e 
intervenir en diferentes campos del trabajo comunitario.  Es por ello, 
que la propuesta académica que se les brinda a los estudiantes de la 

la intención de colaborar en la consolidación de profesionales capaces 

social. 
Existen dos espacios posibles de formación para el trabajo 

tarea no sencilla de concretizar (Montero, 2007).  En primer lugar, 
la asignatura debe ser de carácter teórico-práctico, en tal sentido, el 
programa de Psicología Comunitaria debe contemplar una formación 
tanto a nivel teórico como práctico, logrando una instancia en donde 

importancia generar instancias controladas en donde el estudiante en 
formación logre aprender “el vocabulario” de la disciplina desde el 
contexto práctico (Montero, 2007).  Esto implica, que la metodología 
asociada debe involucrar la supervisión del docente durante la labor 
del estudiante, quien se compromete durante determinado tiempo en la 

 (Montero, 2007).  
Es decir, en este caso, el curso se debe introducir en el marco de dos 
licenciaturas que poseen sus condiciones formativas rigurosamente 

dan en la cotidianidad de la realidad extra muros.  Para resolver el 
mismo, se ha tomado en consideración las sugerencias implementadas 
por otras universidades latinoamericanas (entre otras: Universidad 
Central de Venezuela, Universidad Luis Amigó (Colombia), Uni-
versidad Católica de Colombia ) para poder generar una propuesta 
que cumpla con los objetivos de formación perseguidos, así como 

En tal sentido, se decidió introducir la práctica de los estudiantes en 
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en las comunidades, lo cual garantiza que independiente de los ritmos 
académicos se continué con la labor emprendida en el territorio. Para 
poder llevar adelante este proceso, se realizan acuerdos previos entre 

vez que el equipo socioeducativo involucrado brinda su consentimiento 
para participar de la experiencia de trabajo en conjunto. El encuadre 

Así, se acuerda que los estudiantes colaboren con los educadores del 

acción para responder a las demandas existentes en cada comunidad 
en la cual están insertos. 

Durante el semestre, el curso Psicología Comunitaria proporciona 
al estudiantado el conjunto de recursos teóricos sobre la disciplina para 

Especialmente, a partir de su introducción a los espacios de práctica 
profesional, el curso se focaliza en que los estudiantes adquieran los 

para evaluar, diseñar, e intervenir en el campo comunitario.  Con 

explicitado hasta el momento, los estudiantes en el marco del curso de 
Psicología Comunitaria trabajan en conjunto al equipo socioeducativo, 

intervención psicosocial innovadores en el país por su abordaje.  Por 
un lado, se integran a la misión de Casa Lunas uno de los centros 

perspectiva de abordaje ecológica – sistémica, contempla la promoción 

sentidas de las adolescentes que se encuentran en esas situaciones.  Y 
por el otro lado, colaboran con el desafío asumido por el PAC, en su 

los centros de enseñanza públicos de la educación media. 

Conclusiones
Así como sucede con otros riesgos sociales, la maternidad 

complejidad, exigen un diálogo permanente entre disciplinas así como 
también un abordaje multisectorial.  Así, la Facultad de Psicología 



72            REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

______________________

...

Investigación y formación...

desde su rol formador, compromete sus recursos para contribuir con 

sector, para dar respuesta a las necesidades sociales que presenta este 

el marco del curso de Psicología Comunitaria trabaja en conjunto 

ajuste de dos programas de intervención psicosocial innovadores 
en el país por su abordaje.  La inclusión de los estudiantes en las 
diferentes etapas del trabajo que se realiza en las organizaciones 
mencionadas, cumpliendo con una tarea asignada de acuerdo a 

fortalecer la propuesta de trabajo comunitario que se desarrolla en el 
territorio.  Asimismo, la positiva experiencia generada, ha incidido 
en el desarrollo de tesis de licenciatura vinculadas a las temáticas 
mencionadas, especialmente, focalizando el trabajo en contribuir a 

descriptas.  Por otra parte, el Departamento de Psicología Social 

enfoque ha enfatizado la visión de las personas adolescentes u otros 
actores sociales vinculados a los fenómenos sociales.  Se reconoce la 
importancia de conocer las experiencias de vida de las personas en 
torno a un hecho, valorar sus perspectivas en la autoconceptualización 

proceso de instrumentación, han sido un insumo fundamental para 

el curso de Psicología Comunitaria. 
A parte de eso, es  importante mencionar, que por las características 

de transformación social, se basan en una concepción restrictiva 
del abordaje comunitario (Rodríguez, 2007). No obstante, ambas 
propuestas de trabajo comunitario, desde la cual se busca incidir en la 

la instrumentación de una serie de políticas sociales que tienden a 

(Rodríguez, 2007).  La experiencia adquirida en estos dos años, ha 
permitido el desarrollo de una propuesta académica socialmente 
sensible a los desafíos que se tiene como sociedad. En este marco de 

realidad más inclusiva a la actual.  Esto es un desafío que se afronta 
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contexto social local. 
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RESUMEN

En  este trabajo  analizamos una experiencia de regeneración ur-
bana realizada en un barrio periurbano de Santiago de Chile.  Esta 
intervención fue orientada desde un enfoque ambiental comunitario, 

por un equipo multidisciplinar.  Se presentan los aspectos teóricos que 

la importancia del abordaje ambiental comunitario para este tipo de 
intervenciones. [Palabras clave: Psicología ambiental comunitaria, re-
generación urbana, intervención].

La intervención sociourbana del 
barrio las Canteras: Una experiencia 
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ABSTRACT

neighborhood in Santiago de Chile. This intervention was directed from 

theoretical aspects that guided the intervention, the working procedure 
and the main results. We discuss the theoretical implications and conclude 

intervention. [Keywords: 
regeneration, intervention].
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La regeneración urbana de espacios públicos en la escala de 
barrio, usualmente es dirigida por profesionales de disciplinas del 

las dinámicas de vinculación socio espacial generadas al interior 
de las comunidades que habitan el territorio.  Se centran en el 
mejoramiento de los aspectos físicos sin considerar las experiencias, 

de vertebración social (Pol, 2002).  En estos espacios se desarrolla 
parte de las relaciones sociales de la vivencia comunitaria (Certeau, 

socio urbanas (Safa, 2000).  Por tanto, es preciso diseñar iniciativas 

condiciones materiales de las comunidades considerando los aspectos 
ambientales como los comunitarios.  Creemos importante considerar 
el apego al lugar, el desarrollo de la comunidad, el fortalecimiento, el 
capital social, las dinámicas macroestructurales, políticas, económicas, 

a los procesos sociofísicos si se facilita una gestión participativa de las 
transformaciones.  Desde esta perspectiva psicoambiental comunitaria, 
una estrategia de regeneración urbana facilita procesos participativos 

propias propuestas de acción-transformación para los entornos de sus 
comunidades.  Esto genera las condiciones ideales para el desarrollo de 
un sentimiento de apropiación por parte de los residentes (Wiesenfeld, 

herramientas para la negociación con los miembros de inversión.  De 
esta forma, el propio proceso de transformación espacial favorece 

nuevos espacios, se produzca a partir de las dinámicas de convivencia 

construcción unidireccional que se da en los procesos de regeneración 

En este trabajo presentaremos una experiencia de regeneración de 
espacio público, orientada desde la psicología ambiental comunitaria- 
PAC, en un barrio semirural de la periferia urbana de la ciudad de 
Santiago de Chile.
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Consideraciones teóricas de la experiencia

a la noción de ambiente como a la de intervención social.  Desde esta 
posición,  la realidad social se concibe como un proceso de articulación 

(Sandoval, 2010). De ahí que,  el ambiente es un elemento más de las 

realidad social en una experiencia contingente (temporal), producto 

de “aquello que es digno de transformación” se hace a partir de las 
articulaciones donde participen diferentes posiciones de sujeto, 

negociar construcciones de lo que puede ser visto, desde diferentes 
posturas como problemático (Montenegro & Pujol, 2003).  Esto último, 
considerando la relación particular que se da en el campo ambiental, 

ambiental (Wiesenfeld, 2001).  

Del espacio público en la escala de Barrio
No comprendemos la preocupación contemporánea por la función  

del espacio público en la conformación urbana de las ciudades, sin 

ligadas (Berroeta, 2007).  El espacio público es el ambiente común 

que acoplan a una comunidad (Carr, Francis, Rivlin & Stone, 1992), 

tanto por variables de seguridad como por imperativos culturales de 

de espacio público, 

control de las personas.  La intervención colectiva en la transformación 

del barrio, son formas de acción sobre el espacio público político de 
una comunidad territorial, en tanto las características constructivas 
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Dinámicas socioespaciales

usuarios/as como a espacios (Carr, Francis, Rivlin & Stone, 1992).  

asociadas a experiencias pasadas o expectativas de acciones futuras, a 
la historia cultural de un determinado grupo, a contenidos de memoria 

personas su propia historia, esta articulación es lo que conforma 

lugar ocurre por la experiencia que se da a partir de la reunión entre 

participar en actividades colectivas en espacios determinados, lugares 
de juego o recreación, escenarios de celebración, espacios religiosos o 

de esta conexión.  Estos procesos de conexión se han explicado desde 
diversas propuestas conceptuales: Sentido de Comunidad (McMillan 

del Espacio (Vidal & Pol, 2005).  Todas ellas giran de una u otra forma 

La posición interdisciplinar
Un acercamiento interdisciplinar resulta central para minimizar 

monodisciplinares.  Estas tienden a subvalorar o invisibilizar los 
efectos que determinadas dimensiones tienen sobre otras en los 
procesos de regeneración urbana.  Como plantean autores/as (Ornstein, 

en términos de la intervención física, así como en las comunidades 
involucradas cuando se consigue romper o minimizar las diferencias 
de procedimientos entre las ciencias sociales, la arquitectura, el 
urbanismo o el diseño en pos de un proceso común de actividades 
interdisciplinares.  Sin embargo, esta colaboración es poco frecuente 

este diálogo (Romice, 2005).  Siendo uno de los aspectos más complejos 
la comunicación (Uzzel & Romice, 2007), mientras las disciplinas 
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abordar el fenómeno socioambiental desde múltiples perspectivas 
- -
diferentes disciplinas (Altman & Rogoff, 1987).  La combinación de 

ón urbana 

activa
Wiesenfeld, 2001).

La participación comunitaria

participación de la comunidad es el término que abarca todas las 

plantean que la participación es una actividad transformadora en 

para las situaciones que enfrentan.  Por ende, proponen la necesidad 

cual promueven procesos de fortalecimiento del sentido de comunidad, 

que van desde la completa autonomía de los/as profesionales a la 

usuarios/as (Toker, 2007).  Estas formas de participación concuerdan 
con el enfoque de la Investigación Acción Participativa- IAP (Sanoff, 

participativa, la investigación-acción es el enfoque metodológico 
más adecuado para abordar tanto la creación del cambio como del 
conocimiento.  La IAP facilita ir más allá de los procesos individuales 

se aborda en cada momento.  Además, hace posible la aproximación a 
diferentes intereses de manera transdisciplinar (Vidal, Salas, Viegas, 
Esparza & Padilla, 2012).
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Contexto de la  experiencia

regeneración urbana dirigido a mejorar la calidad de vida de 200 barrios.  

Incorporaron la participación de forma integral para recuperar al barrio, 

Para más información del Programa acceda a http://www.minvu.
cl/opensite_20070212164909.aspx.  En enero de 2007 el Programa 
comenzó a implementarse en “Las Canteras de Pan de Azúcar”, barrio 
semirural de la periferia de Santiago de Chile.  Este barrio tiene sus 
orígenes en un poblamiento espontáneo de autoconstrucción de 
mediados de los años 20 en la ladera norte del Cerro Pan de Azúcar 
en la comuna de colina/CL, asociado a la extracción de piedras de una 
cantera.  Actualmente cuenta con una población de 1.550 habitantes, 

un arquitecto, un ingeniero ambiental, un procurador, un metodólogo, 

Método
El Programa “Quiero Mi Barrio” considera dos componentes: uno 

En su conjunto el programa se estructura en tres fases organizadas 

MINVU. 
La  intervención se diseñó

conocimiento popular, a  modo de dinamizar a la comunidad para la 
acción-transformación (Vidal & Pol, 2005) de su entorno.  Este enfoque 
permitió situar la intervención desde las necesidades comunitarias, 

Sanchez & Cronick, 2002).  El proceso de familiarización se inició 
estableciendo los contactos entre agentes externos (profesionales) 
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encuentro abierto a la comunidad, invitando a los/as representantes de 
todas las organizaciones sociales formales e informales del barrio.  En 
este encuentro se discutieron los objetivos, estructura, presupuestos, 

por parte de los/as profesionales, la necesidad de construir relaciones 

corresponsabilidad (Wulz, 1986) elementos centrales para el éxito del 

Para la construcción del problema se desarrolló un diagnóstico 

aplicados, para la elaboración del diagnóstico fueron: una encuesta 
de caracterización familiar, un mapeo de organizaciones sociales,  
entrevistas a informantes claves, un mapa perceptual del barrio 

taller con representantes de las organizaciones sociales.  Todas estas 

Un aspecto central de la intervención fue propiciar espacios 

este sentido, el proceso de toma de decisiones

Para tales efectos, se conformó un Consejo Vecinal de Desarrollo 
(CVD) integrado por representantes de las diversas organizaciones 

directiva fue elegida en un proceso abierto de votación.  Las funciones 
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emprendidas.  Para la construcción de las  se 
elaboró conjuntamente con el CVD un plan de trabajo que permitió 

La recuperación crítica de la historia fue un método de 
investigación-acción transversal a todo el proceso.  A partir de 

El corazón 
de La Piedra
barrio desde sus propios habitantes, relevando su carácter patrimonial.  
Proceso validado por las organizaciones sociales del barrio.  Durante 
todo el proceso de intervención se implementaron un conjunto de 
acciones de socialización comunitaria.  La primera correspondió al 
hito inaugural 

esta actividad participaron aproximadamente 180 personas de todas 

comunitaria.

Mensualmente se hacía llegar un boletín del barrio que contenía la 
información relevante sobre las diversas actividades desarrolladas 

actividades sociales.  Este boletín era elaborado en conjunto con el 

enfoque metodológico se implementaron procesos sistemáticos de 
evaluación y autoevalaución
encuestas comunitarias de evaluación, grupos focales de evaluación, 

Resultados
Las personas participantes elaboraron un plan maestro de 

identidad local del barrio, sintetizada en la idea “El cantero, su forma 

de la comunidad (Montero, 2006) de estructurar la intervención en 
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Con respecto al Plan de Gestión de Obras, se realizó el diseño 
participativo de una plaza denominada “Plaza Patrimonial de las 
Canteras”, que fue la primera obra construida en el barrio.   La 

condiciones para el diseño arquitectónico, se estableció que,  se 

propios de la historia del barrio.  El diseño participativo se realizó por 

Este proceso fue facilitado por el arquitecto del equipo profesional, 

conceptual.  La construcción de esta plaza fue  por los propios maestros 

Municipales.  La obra construida más valorada es la Plaza Patrimonial 
de Las Canteras.  

Nuestra amada, plaza patrimonial, que más allá, de que sea 
la plaza patrimonial, lo más importante es que todas las 
obras que están ahí son obras simbólicas y están hechas con 
cosas representativas de la piedra po.  O sea, todo lo que está 
instalado ahí está todo en piedra, entonces es como una plaza 
única (Miembro CVD).

La plaza también, bueno, ha contribuido en que si tú vas, las 
obras que se han ejecutado, no las hizo tan sólo un escultor 
sino que la hicieron varios escultores, varias personas; varios 
entregaron piedra, entregaron momentos, horas de trabajo, 
entregaron tanto pagado como gratis, pero hay esencia de

“canterinos” ahí, impregnado en esas piedras que están 
pegadas en la plaza (Miembro CVD).

La plaza ha servido harto, para los eventos que se han 
hecho acá, para los niños chicos que vienen a jugar, para los 
abuelitos… casi todas las celebraciones se han hecho en la 
plaza (Miembro CVD).

circulación interna del lugar.  La construcción de la vereda respondió 
a una necesidad histórica de circulación de las personas del barrio, por 
ser la arteria central del barrio.
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Ahora tenemos veredas, vivimos 125 años sin ellas, a pesar 
de que todo lo nuestro converge en la calle, por lo tanto era 
necesaria (Miembro CVD).

La vereda era algo que nos hacía mucha falta, bueno yo 
ahora transito por las noches y me doy cuenta que la cosa 
ha cambiado bastante porque los caminos eran muy angostos 
(Miembro CVD).

 En cuanto a los procesos de mejoramiento de los equipamientos 
ódulos de exhibición para 

artesanos/as canteros, con el propósito de integrar estas obras a un 
paseo turístico por el barrio, en donde las personas artesanas pudieran 

Plan de Gestión Social se elaboró 

de Las Canteras.  

Los módulos han sido un chasco y un fraude, una falta de 
respeto a los canteros que se invirtieron 42 millones en esos 
8 módulos y no han sido entregado están botados hace 1 
año aproximadamente, no se hicieron conforme a las bases.  
Usaron material de no buena calidad… cambiaron muchos 
materiales y así como están no era, o sea no van a servir pal 
objetivo que tenemos nosotros que eran locales cerrados cosa 
de no tener que estar trasladando las cosas todas las noches 
hacia la casa, sino que hicieron una cosa bien escuálida 
(Miembro CVD).

 Esta situación, sumada al retraso en la ejecución de algunas obras por 

con las instituciones centrales (Municipio -MINVU). 

En cuanto a institución, no hay solidaridad (Miembro CVD).

Para los que estábamos más cercanos, creo que fuimos 

inconclusas, o cosas que no hacían, entonces ya no confías 
en las instituciones grande (Vecina 1).

También, se revitalizó la memoria social del barrio, difundida a 
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respecto a actividades microproductivas, se formó un grupo de mujeres 

En el área
promovieron espacios de aprendizaje colectivo sobre la elaboración 

de intercambios de experiencias entre las organizaciones sociales del 

conciertos juveniles en los espacios públicos del barrio.  En lo referente 
a  la salud, un grupo de mujeres se formó como monitoras en primeros 

as a través de la conformación del grupo ecológico del barrio.
Como parte del Plan de Gestión de Recursos Complementarios 

se desarrollaron actividades de vinculación interinstitucional para 

Nacional de la Cultura, iniciativa que trabajó con el Centro Cultural 

posterior declaración del consejo de monumentos nacionales del barrio 

telecentro en el barrio.  De igual forma,  se concretó el programa de 

(CONAF) árboles para la reforestación del barrio. 

Discusión

proceso.  En la construcción de la Plaza Patrimonial de Las Canteras 

la plaza consideró un trabajo interdisciplinar -
comunitario-, a través de técnicas que aseguraran el uso de lenguajes 

codecisión del producto (Toker, 2007).  La construcción participativa 
de la plaza es una modalidad de acción-transformación sobre el entorno 
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del barrio que ha facilitado la apropiación de los vecinos (Vidal & Pol, 

(Safa, 2000).  La construcción de la vereda a lo largo de la Av. Fermín 

calidad del espacio público es su accesibilidad (Carr, Francis, Rivlin & 

Oc & Tiesdell, 2003), condiciones que permiten el uso intenso de los 
lugares (Francis, 2003).

 En la situación opuesta, la obra de los módulos de exhibición para 

fenómeno inverso de lo ocurrido con la plaza Patrimonial, se cometió un 
error de diseño que es habitual cuando no se contempla la participación 

la jerarquización de Wulz (1986) este es un diseño controlado por los 
técnicos.  No se contempló la implementación de los cierres necesarios 

con el consiguiente temor de que las obras puedan ser robadas por 
las noches.  Además, la no participación impide el control de la 

en la ejecución de algunas obras por parte del municipio, ha generado 

& Serrano-García, 2003)
como uno de los principales problemas de la psicología comunitaria 
en Chile (Berroeta, 2012).  Las lógicas burocráticas generalmente no 
coinciden con las necesidades de la comunidad, fenómeno que vulnera 

para la psicología comunitaria.  Sin embargo, a pesar de estas 

conjunto ha propiciado un fortalecimiento de la comunidad asociado 

reivindicación colectiva. 

organizar los procesos de transformación de lugar (Berroeta & Vidal, 
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2012).  Observamos como la participación de la comunidad en la 

Francis, Rivlin & Stone, 1992).  Vemos una situación curiosa, cuando 
analizamos psicosocialmente la apropiación espacial (Vidal & Pol, 2005) 
de un bien patrimonial, señalamos que el contenido central del proceso 

su valor histórico o en su particularidad estética, como consecuencia 

colectiva (Berroeta, 2009).  En cambio en este proceso, la apropiación 
del bien patrimonial, es la acción transformación de creación del propio 

desea conservar.  
La intervención ambiental comunitaria promueve procesos 

vinculación socioespacial (Wiesenfeld, Sánchez & Cronick, 2002).  
Tener productos concretos que muestren que la acción conjunta ha 

nuestra convicción inicial acerca de la necesidad de incorporar el 
enfoque ambiental comunitario en los procesos de regeneración 
urbana en la escala de barrio.  La combinación de métodos, técnicas 

de los límites en el interjuego autonomía/dependencia en los que se 

relación una amenaza importante para un auténtico despliegue del 

la acción disciplinar.
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RESUMEN

El presente artículo expone resultados de la investigación “Inclusión 

psicosociales que inciden en el tránsito de situaciones de exclusión 

lugar en dicho cambio.  Aborda el fenómeno de la exclusión-inclusión 
social desde la perspectiva de la psicología social comunitaria, como 
producción sociohistórica que involucra a la sociedad en su conjunto.  

de vida con personas adultas que experimentaron cambios positivos 
a partir de situaciones vitales críticas.  Luego de presentar algunos 

interrogante sobre las producciones de sentido acerca de la inclusión 
Palabras clave: 

Exclusión-inclusión social, psicología social comunitaria, relatos de 
vida].
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ABSTRACT

This article shares results of the research “Social Inclusion and 

factors that affect the transit of situations of exclusion to social 

change.  It addresses the phenomenon of the social exclusion-inclusion 

historical production that involves

have experienced positive changes since critical vital situations.  After 

raises the question about the productions of sense of social inclusion 
Keywords: Exclusion-inclusion, 
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países del continente, actualmente ha incrementado la desigualdad 

exclusión social (Serna, 2010).  El abordaje de estos fenómenos desde 
la psicología social comunitaria- (PSC) permite hacer énfasis en los 

extensiva, cuando se emplea una metodología cualitativa que permite 

procesos e incorpora la voz de las personas involucradas (Valles, 

adquiere sentido en el paradigma que la sustenta, el que incorpora 

Los procesos de exclusión-inclusión social deben comprenderse 

que está afectado es el vínculo de la persona con la comunidad / sociedad 

sociales (PPSS) en el abordaje de estos fenómenos es fundamental.  La 
PSC adopta un posicionamiento crítico frente a diseños de intervención 
que resultan en la producción de pseudoinclusión social o de inclusión 
social perversa (Sawaia, 2004), en la medida que tienen un carácter 

La pobreza se ha colocado en el centro de los debates 

formas de desigualdad (Serna, 2010).  Ha estado en el centro de la 
preocupación de las ciencias sociales, las que aportan un análisis de 

como respuesta.  En menor medida, los procesos de exclusión-
inclusión social han sido objeto de estudio de la Psicología.  En 
el relevamiento que realizó la red interdisciplinaria “Desarrollo, 
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abordaje cualitativo que vincula dicho fenómeno al de exclusión social, 
permite aproximarse a la construcción de indicadores que contemplen 

se pueda contar.  Optan por el paradigma de la exclusión social, sobre 

los procesos de inclusión social (Sawaia, 2004) sostienen que para 
producir cambios en la dirección de éstos últimos, la generación de 

involucrados. 
Araújo (2002), en su investigación sobre los efectos psicosociales 

de la desocupación, muestra que la ruptura con el mundo laboral no es 

que considerar la afectación a la pertenencia social, el impacto afectivo 

psicosocial.  Silva (2006) en su estudio de la percepción de los pobres 

no basta con abordar los factores externos, es necesario intervenir en 
los factores de interioridad (autopercepción, autoestima).  Estudios 

(Rodríguez & Rudolf, 2011) muestran que la respuesta al problema 
habitacional desde planes de vivienda no siempre redunda en procesos 
de inclusión.  Los fenómenos subjetivos explican por qué los cambios 
positivos en las condiciones habitacionales no son percibidos como 
tales por las personas involucradas.  Cuando los planes no han 
contemplado los factores psicosociales ni la participación de los 
sujetos, profundizan los procesos de exclusión. 

La experiencia indica que algunas personas, habiendo transitado 
por momentos críticos en sus condiciones de vida, logran generar 
cambios en la dirección de la inclusión. Sin embargo, son escasos los 
estudios que explican -desde la perspectiva de los procesos subjetivos- 

Melillo, Suárez Ojeda & Rodríguez, 2004) describen los procesos 
psicológicos en personas que, sometidas a la adversidad desplieguen 
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su desarrollo.  Desde la PSC,  la perspectiva de la resiliencia presenta 

e intersubjetivo.  Uniendo ambos aspectos, dice, las Políticas Públicas 
se humanizan. 

Exclusión-inclusión social
La noción de exclusión social es una noción saturada de sentidos, 

vinculan a las transformaciones en el mundo del trabajo a partir de la 

consecuencia de la crisis de acumulación de la economía capitalista que 
inaugura una etapa neoliberal, que genera una población “excedente” 

(Isuani, 1998). En este contexto, emerge noción de exclusión social 

pero que responde a causas macroeconómicas.  Castel (1997) ubica la 
“cuestión social” en la amenaza a la cohesión de la sociedad, como 
producto de la precarización e inestabilidad laboral que repercute en 

le da origen.  Varios/as autores/as rescatan la multidimensionalidad 

Bonet, Fernández, Gallego & Obradors, 2006a), los que involucran 

desde el paradigma de la Sociología Clínica, agrega una dimensión 
psicosocial vinculada a los procesos identitarios ligados a los impactos 
subjetivos del desempleo.  Giorgi (2006) propone pensar la exclusión 
“como un proceso interactivo de carácter acumulativo en el cual -a 

práctica social genera cierta subjetividad que vuelve sobre la situación 
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social reforzándola o abriendo posibilidades de cambio.  Desde la 

la noción de sufrimiento éticopolítico como categoría de análisis de la 
dialéctica exclusión-inclusión.  El sufrimiento de la persona excluida 

dolor mediado por las injusticias sociales (Sawaia, 2004).  Supera así 

legitiman relaciones de poder instituidas. En oposición al sufrimiento 
éticopolítico, ubica la felicidad ético-política, como experiencia de 

La emoción, tiene un carácter ideológico de modo que el miedo, la 

operaciones sociales que se ponen en juego en su producción.  La 
expulsión produce “des existentes”, desaparecidos de lo público, 

institucionales de la modernidad, se enmarcan en el desplazamiento del 
Estado hacia el mercado como regulador de lo social.  Para explicar la 

mantienen la permanencia o estasis social” (Montero, 2004, p.260). 

(Seligman, 1991), explican la aparente aceptación de condiciones de 

En nuestro estudio empleamos la noción de procesos de exclusión-
inclusión social sin desconocer las contradicciones inherentes a la 

ingenua o acríticamente. 

Método
El estudio empleó una metodología cualitativa consistente en la 

realización de 8 Relatos de Vida, a través de 3 a 4 entrevistas a cada 
participante.  Los relatos de vida permiten conocer cómo los procesos 
de inclusión social se enlazan con lo singular e histórico social del 
sujeto, recobrar el desarrollo de lo habitual, de lo personal, inserto en 
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relegada deja de estar presente en todos los actos humanos (Montero, 

Es un proceso de producción cultura/persona – persona/cultura lo que 

(Galende, 2004).
Los relatos de vida se iniciaron con una consigna genérica: Hábleme 

de cómo ha llegado a ser quién es.  Se obtuvo el consentimiento 

resguardar la identidad de la persona.  Para difundir  los resultados se 
cambiaron los nombres de las personas participantes.  Las entrevistas 

la herramienta informática del Atlas Ti. 
Las personas participantes transitaron por situaciones vitales 

de secundaria.  Las mujeres realizan trabajo doméstico, una de ellas 

de una empresa de seguridad.  Comenzaron a trabajar en la infancia 
o en la adolescencia.  Todas las mujeres han sufrido distinto tipo de 
maltrato por parte de su familia de origen o de su pareja. Algunos/as 
participantes sufrieron situaciones de abandono familiar en la infancia.  

precarias.  Tres vivieron en la calle durante algún tiempo, una en un 

Resultados 
Algunas categorías de análisis alcanzan niveles de saturación, 

singulares. Al mismo tiempo, la heterogeneidad en los procesos nos 
permite arribar a distintas producciones de sentido acerca de qué sería 
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estar incluido socialmente en la actualidad.  A continuación damos 
cuenta de estos aspectos.  

Todas las personas participantes otorgan un especial valor al 

para generar procesos inclusivos.  Si bien actualmente varían los 

de sobrevivencia han estado ligadas al mismo.  La educación es 
jerarquizada. Algunos plantean el dolor por haber tenido que abandonar 
los estudios tempranamente, otros los retoman en edad adulta, otros 

aprendizaje para constituir su propia familia.  Los hijos e hijas son la 

siguiente verbalización recoge lo anteriormente discutido. 

...yo había formado una familia..., de lo que uno tiene de ideal 
como familia, de poder darle a mi hija... no tener la necesidad 
mi hija de las cosas, de pasar las cosas que pasaba yo cuando 
era gurí, todas esas cosas eran motivo de superación, era 
como que yo ya me estaba acostumbrando a vivir de mi 
trabajo pero más dignamente... (Hombre, 40 años).

Otra constante en los relatos es la presencia de personas que han 
operado como soporte en momentos críticos vitales.  A veces se trata 

quedan en la persona como huella imborrable.  En otras ocasiones, se 
relacionaron con personas de sectores sociales favorecidos, lo que les 

instrumental, en otro adquiere el carácter de soporte afectivo.  En todos 

...de a poquito me fui encariñando con las personas y era 
imposible no entablar una relación porque con los afectos y 
todo...son personas divinas, les debo muchísimo..., porque fue 
la que me ayudó a cambiar mi cabeza, a ver la vida de otro 
punto, me enseñó que no es tarde, no importa la edad que yo 
tenga y que mientras tenga fuerza y ganas de hacer cosas, 
puedo, con voluntad hacer lo que quiera... (Mujer, 34 años).
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Desde la culpabilización individual hacia la desnaturalización del 

desestigmatización 
Los cambios positivos en la vida de las personas participantes 

lugar victimizado.  Las personas participantes, luchan por sostener la 
dignidad, adoptando una actitud activa ante las circunstancias de vida 

...yo agarro y digo…yo tengo que cambiar, de alguna manera 
yo tengo que cambiar, yo no puedo vivir así, soy una persona 
joven, mis hijos están creciendo... digo yo voy a luchar, a partir 
de hoy voy a marcarme una meta, voy a buscar apoyo... digo 
no, ¿por qué tengo que llorar? ¿por qué tengo que demostrar 

(Mujer, 42 años).

un modo distinto de posicionarse ante la situación de sufrimiento, lo 
que habilita a un cambio. Así lo expresa uno de los participantes: 

Me pasó algo muy lindo, ¿no?  … yo decidí... ya estaban 
terminando esos tres años de vivir como nómada.  Un día me 
paro... perdóname si me emociono..., me paro en un bar y veo 
una familia..., almorzando, un restaurante  precioso,... con... 
mantel blanco, las copas dadas vueltas, la gente limpita... 

y digo... y ahí viste cuando te hace un “clic”, a veces te morís 
y no te hizo el “clic”... Y dije, ¿qué pasó acá?,  yo quiero 
comer así… ahí aprendí que no hay ni un sueño menor ni 
un sueño mayor, eso para mí era lo máximo, comer en una 
mesa limpia, ¿entendés? Entonces dije no puede haber dos 
mundos, uno para unas personas y uno para otras, digo, yo 
quiero eso... (Hombre, 47 años).

acumulativo que se va instalando en el tiempo.  Una participante denota 
un movimiento progresivo en el que la situación de aislamiento revierte 

esto un contexto en el que se requiere de una decisión o acción propia, no 

…no es de un día para el otro, te despertás y terminó la magia 
y me voy, no es así.  Lleva mucho tiempo en la vida de una 
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persona, que te lleve 3 años y bueno es un porcentaje alto de 
tu vida para destinarlo a este proceso.  Y capaz que fueron 
5 años el proceso de separación... no tenía las condiciones 
económicas dadas... pero yo tenía otro capital, que era el 
capital humano que me rodeaba... Un día hizo insight la 
cosa.  Pero ¿por qué yo tengo que ser víctima del cambio 
y por qué no puedo ser actora de mi propio cambio?  ¿Por 
qué tengo que estar en la bisagra y no en la parte activa de 
la cosa?  Y eso da mucho miedo...porque es un terreno que 
nunca se exploró... necesariamente tenía que ser traumático 
porque por las buenas no se iba a hacer... Y bueno, eso son 
las grandes revoluciones ¿no? ir hasta los cimientos, que 
tiemblen las raíces de los árboles para que pueda crecer algo 
bueno, nuevo y fuerte...” (Mujer, 52 años).

L
sus relatos, otorgando nuevos sentidos a lo vivido en el diálogo que 

los hechos vividos opera como sustrato de los procesos de inclusión 
transitados.  En este sentido, una participante plantea: 

...a mí me ha servido pila esto, ya te digo si bien te remueve 
muchas cosas, ¿no? Lo vivido siempre, siempre no es una 
cosa que uno olvide, bueno hoy sufro y mañana ya pasó, este, 
siempre quedan las marcas, pero también ayuda a eso, a ver 
el crecimiento de uno, haber pasado por tantos obstáculos y 
haber aprendido de eso, porque uno puede tropezar veinte 
veces con la misma piedra y no aprender... viendo de donde 
venimos, es donde podemos ver todo lo que crecimos... 
(Mujer, 34 años).

de sentidos acerca de la inclusión social.

dos tipos de estrategias que las personas han puesto para realizar 

propias para aprovechar las oportunidades que se presentan.  El acceso 
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a bienes materiales permite un cambio de estatus en la posición social.  
Dice un participante:

...la suerte no existe por sí sola, la suerte está en el camino, es 
decir, se esconde atrás de los árboles, se asoma, te observa, si 
vos hiciste lo correcto allá se te cruza en el camino y se da a 
conocer, pero si no... entonces siempre depende de la actitud 
que uno tenga frente a determinadas situaciones, ¿no?...
Cuando empecé el despegue... lo mínimo que puedo esperar 
es comer, y empecé a querer más, a querer más, siempre sin 
confundir la ambición con la avaricia, siempre fui ambicioso, 
siempre traté de lograr más, más, siempre un poco más, no 
me importaba cuánto, pero siempre más, siempre más, como 
dicen los famosos, es fácil llegar, lo difícil es mantenerse...
voy a tratar de estar hacia arriba o al mismo nivel, jamás voy 
a volver hacia abajo (Hombre, 47 años).

En otros casos, el proceso de cambio vivido ha involucrado un 
colectivo que las personas participantes ubican como clave en sus 

acción política o de soporte afectivo que permite descubrir la propia 

... porque yo te digo, me cambió la vida porque de golpe y 
porrazo tuve que hacer cosas  que no hacía... entro a trabajar 
para la mejora del barrio, en la comisión barrial... esta parte 
entra a cambiar totalmente mi accionar hacia la sociedad 
o frente a los demás... empezar a compartir con los vecinos 
otras cosas... (Hombre, 40 años).

El papel diferencial de las Políticas Públicas

Políticas Públicas han tenido en la vida de las personas participantes 

de la política al cumplir con lo que la misma espera de él. 

“Éramos la familia estrella” (Hombre, 48 años). 

En otros casos, las personas han contado con una protección 

conversación con una educadora del refugio en el que vivió durante 
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un tiempo:

Yo misma le estaba diciendo a ella, ¿por qué tiras a la gente, 
a las muchachas jóvenes de esa manera al piso? porque 
ustedes tienen que desear de que nosotras podamos salir por 
la puerta, entremos por esta puerta y salir bien... (Mujer, 42 
años). 

Conclusiones
Los resultados que hemos seleccionado para exponer en este 

procesos de exclusión e inclusión social.  Muestran que la presencia 

que juegan los/as otros/as en los cambios que se operan.  Permiten 
relacionar la desnaturalización del sufrimiento, la ruptura con 

Cuestionan algunas atribuciones respecto a los modos de sentir, pensar 

interrogantes acerca de las producciones de sentido que adquiere la 

En un contexto en el que las subjetividades de las personas 

integración social se ha debilitado, su presencia en las narrativas 
de las personas participantes, muestra que la permanencia de las 
mismas son facilitadores de procesos inclusivos.  Al mismo tiempo, 
abre interrogantes acerca de las alternativas de inclusión social para 

trabajo, en la educación o en la familia.
Las transformaciones subjetivas en las personas que han sido 

expulsadas no son independientes de los cambios en la mirada que 

más próximas, operadores/as sociales o ciudadanos/as en general.  

contribución o no a alterar las relaciones de dominación mediante la 

el carácter relacional de los procesos de exclusión-inclusión social 



108            REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

__________________________

...

Procesos subjetivos...

de la exclusión como a su superación.  
 El sentido ideológico de la culpabilización se ha analizado por 

cambio (Marín Baró, 1987).  Se produce así una ruptura de la posición 

después en sus vidas (Kornblit, 2004).  A veces se presentan como un 
hito puntual, cargado de emoción, como acto límite, “... que se dirige 

En la literatura sobre los sectores excluidos e incluso en la 

situaciones, es habitual hallar descripciones que relacionan condiciones 
materiales precarias de existencia, con modos de procesar los afectos, 

subsistencia cotidiana, a la tendencia a pasar al acto asociada a un 

las frustraciones (Giorgi, 2006).  Los relatos en nuestro estudio, 
contradicen estas atribuciones.  Si bien la investigación induce a las 

El acceso a los bienes materiales, sin perder jerarquía en la 
necesidad de sobrevivencia, se presenta secundario en relación a 
la producción de cambios en otros planos de la vida: la ruptura con 

espiritualidad.  Esta diversidad nos hace interrogarnos: ¿se trata de 
construcciones diferenciales de sentido acerca de la integración en 

de consumo, con un horizonte de ascenso social que depende de 
las capacidades de las personas para el aprovechamiento de las 

las posibilidades de procesar cambios personales son interdependientes 

En un análisis más profundo de los resultados aquí descritos, es 
necesario detenerse en los factores que inciden en la visibilidad que 

histórico.
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RESUMEN

Los pueblos indígenas latinoamericanos sufren de grandes inequidades 
en salud.  Desde una perspectiva ecológica en psicología comunitaria, 

Chatãee en el Amazonas 
colombiano entre 2007-2011.  Con el objetivo de mejorar las condiciones 
de salud de dos comunidades utilizamos la metodología investigación-
acción participativa basada en la comunidad operativizada en cinco 
fases desarrolladas por Comités Locales en Salud.  Chatãee

comunitaria e IAPBC para el bienestar de las comunidades indígenas 
en Latinoamérica. [Palabras clave: Psicología comunitaria, IAPBC, 
salud indígena].
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ABSTRACT

Indigenous peoples in Latin America suffer from major health 

this paper presents the Chatãee Project experience which took place 
in the Colombian Amazon during 2007-2011.  Seeking to improve the 

Chatãee

transmissible and traditional diseases, to improve social relations, and 

Latin American indigenous communities’ well-being. [Keywords: 
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La psicología comunitaria-PC a través de una metodología 

transformación social relevantes para el contexto latinoamericano, 

grupos indígenas de la Amazonía en dimensiones vitales para su 
desarrollo como la de salud comunitaria.  Esto se logra a través de 

manera, la investigación e intervención en PC debe estar dirigida 

el quehacer psicológico exclusivamente al campo de la salud mental o 

El Foro Permanente de las Naciones Unidas para Asuntos 
Indígenas [UNPFII] (2010) establece la salud como uno de cinco 
temas fundamentales para el bienestar de los pueblos indígenas a nivel 

Tuzzio & Chassin, 2005), particularmente indígenas de Suramérica 
(Montenegro & Stephens, 2006).  En este contexto, la PC debe  
contribuir en procesos de desarrollo comunitario orientados a mejorar 

atención en los diferentes niveles del sistema de salud se enfocan 

pertinencia cultural.  Por lo cual, la UNPFII sugiere que la prestación 
del servicio de salud se conceptualice desde una perspectiva indígena 

muchos indígenas utilizan el concepto de “vivir bien” en vez del de 

Martínez-Cobo, 1983).  La concepción del “vivir bien” se extrapola al 
plano colectivo, por ello muchas comunidades indígenas centran sus 
“planes de vida” (planes de desarrollo local) en este concepto. 

Congruente con la multidimensionalidad del concepto de “vivir 
bien” en comunidades indígenas, este estudio parte de una perspectiva 

perspectiva ecológica enfatiza que múltiples factores en niveles 
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el bienestar de las personas.  Para lograr el bienestar de las personas 

estos favorezcan un desarrollo psicológico positivo (Newbrough, 

factores estructurales que impactan el bienestar de las comunidades 
indígenas,  así como las fortalezas asociadas a esas culturas debido a 

explicar los fenómenos en salud (Swan & Raphael, 1995).  
La PC latinoamericana está particularmente interesada en el 

1984).  Una de las estrategias más importantes para lograr dichos 
cambios consiste en el “fortalecimiento” comunitario (Montero, 2004).  
En efecto, el componente de acción como parte integral del proceso 

la acción para sostenerse en el tiempo debe estar acompañada de 

Es necesario que la academia trabaje en conjunto con otros sectores 

Parker, 2005) para que la misma comunidad analice las condiciones 

mejores condiciones de vida ante la limitada respuesta del Estado para 
responder a sus necesidades. 

Población indígena y salud en el Amazonas

(Montenegro & Stephens, 2006).  El 40% de las 120 millones de 
personas sin acceso a los servicios de salud en el continente son 

de la población nacional) (DANE, 2007).  La población indígena 
del Departamento del Amazonas está calculada en 19.000 (43.4% 
del total), la cual está asentada en 26 resguardos (DANE, 2007).  
Sus condiciones particulares de salud se desconocen debido a las 
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Secretaría Departamental de Salud del Amazonas (2008) la mortalidad 
general en menores de 5 años, la mortalidad por EDA (causa básica 

IRA (causa básica de muerte fue enfermedad respiratoria aguda) son 

fueron infección respiratoria aguda (9.177 casos), enfermedades 
gastrointestinales agudas (5.426), e infecciones vaginales (1.771).  Las 

fueron Malaria Falciparum (de 12 a 90 casos, 650%), Hepatitis B (de 0 

nivel nacional.  

Marco institucional 

En Colombia, se comparten problemáticas similares a las del 
resto de Latinoamérica en lo referente al limitado acceso de la 

a sus condiciones de pobreza, bajo nivel educativo, desempleo, 

últimos años se han dado importantes avances en cuanto a la propuesta 

creación de empresas indígenas prestadoras de servicios lideradas por 
autoridades indígenas.  A pesar de estos avances, la población indígena 

(OPS, 2008).  Ante este panorama, la academia surge como potencial 
catalizadora de los esfuerzos de las demás instituciones. 

Chatãee (“vivir bien” 

colaborativo entre la Universidad de Illinois (USA), la Universidad de 
Antioquia (Colombia), la Asociación Zonal de Cabildos Indígenas de 
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experiencia tenía como principal propósito probar la efectividad del 
abordaje Investigación-Acción Participativa Basada en la Comunidad-
IAPBC en el fortalecimiento de coaliciones locales en salud en dos 

intercultural de formulación de planes locales en salud indígena de 

Método

considerando las diferencias culturales, la basamos en el respeto 

(Burhansstipanov, Christopher & Schumacher, 2005).  La relación entre 

fundamentado en la investigación acción participativa -IAP (Fals-

(partnerships
asegurar el involucramiento de manera equitativa de los miembros de 
la comunidad e investigadores/as académicos en todos los aspectos 

del fenómeno estudiado e integrar el conocimiento con la acción para 

et al., 2005).  Aparte de ser metodológicamente congruente con la 
perspectiva ética de transformación social de la psicología comunitaria 

las inequidades en salud de poblaciones minoritarias (U.S. Department 

la creciente utilización en diversas comunidades indígenas del mundo 
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Este enfoque también ha sido utilizado para abordar temas de acceso 

Crossland & Preston, 2006).  
Con base en otras experiencias similares con poblaciones marginales 

se operacionalizan los principios metodológicos centrales del enfoque 
(Peters, Cristancho & Garces, 2011).  Los nombres técnicos de las 
fases de este proceso fueron adaptados al contexto local para lograr un 
mutuo entendimiento respecto al componente central en cada una.  Es 
así como la fase de formación de coaliciones se nombró Unirse, la de 
valoración de necesidades Conocer, la de implementación de acciones 
Hacer, la de evaluación participativa Pensar Contar.  
Los procedimientos e instrumentos de recolección de la información 
fueron concertados con las autoridades indígenas de las comunidades 

Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia.  La 
“Asociación Zonal de Consejo de Autoridades Indígenas de Tradición 

Chatãee en 2007.  El contacto de 
AZCAITA con las dos universidades se dio a través del líder del equipo 
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Procedimiento 
Realizamos una intensa revisión documental.  Establecimos 

en trabajo comunitario en la región.  Realizamos visitas exploratorias a 
las comunidades del resguardo.  Con base a estas visitas seleccionamos 
dos comunidades concertadamente con AZCAITA utilizando como 
criterios un interés expreso de la comunidad en participar, condiciones 

Antonio de los Lagos (382 habitantes).  A continuación describimos el 
desarrollo de cada una de las fases subsecuentes:

Unirse
a un Comité Local de Salud (CLS) con representación de diferentes 

promotores de salud, maestros/as, líderes comunitarios, ancianos/as 

Conocer
se enfocaría en la búsqueda del “vivir bien” (Chatãee), cada comité 

una valoración de necesidades en salud en su comunidad a través de 

comunitarios).  Estas estrategias buscaban obtener un panorama 
amplio acerca de los principales problemas de salud física, mental 

redes sociales de transmisión de conocimientos, preferencias en cuanto 

de esta valoración se socializaron a través de reportes comunitarios.  

foros comunitarios con el resto de la comunidad tanto para legitimarlos 
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Hacer 

el mejoramiento de las viviendas para protección contra vectores 

del territorio para evitar enfermedades espirituales.  La comunidad 
de San Antonio, a su vez, concentró esfuerzos en el mejoramiento 

Chatãee, pero los CLS lograron con esta base obtener 

Pensar

Robinson, Wang, 2005). Los resultados de esta evaluación indican que 

morbilidad general por malaria (18 a 4 casos) en ambas comunidades.  

a las necesidades prioritarias en salud a través de la vinculación de 

Sede Leticia.  La evaluación mediante el método fotovoz sugiere que 

contra vectores (83.3%), el fortalecimiento en el manejo tradicional 
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condiciones ambientales para acceder a la zona (25%).
Contar - A lo largo de todas las etapas, realizamos esfuerzos 

en la fase Conocer.  Realizaron foros comunitarios para analizarlos, 

evaluación.  A nivel institucional, se realizó una exposición durante un 

evento inaugural de dicha exposición en la sede Leticia del Banco de 
la República donde participaron las autoridades e instituciones de la 

Colombiano de Bienestar Familiar, las Organizaciones Indígenas, la 
Universidad Nacional Sede Leticia, las Entidades Promotoras de Salud 

trasladó a la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad 

nivel académico, se ha difundido información del proceso en diversos 

de psicología, salud pública e investigación.

Discusión

más desventajadas en Latinoamérica (Martin-Baro, 1994).  El tema de 
salud es uno prioritario para las comunidades indígenas.  Su concepción 

mejor representada semánticamente con la noción indígena de “vivir 
Chatãee

por parte de las comunidades orientó el desarrollo de todas sus fases.  

de la PC debe partir de conceptos como este de gran relevancia para 
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interdisciplinario e intersectorial.  A través de la conformación de 

El modelo de fortalecimiento comunitario logró permitirles a las 
personas de la comunidad, a través de procesos de aprendizaje e 

sido impuestas por un ente externo.  Esto refuerza más la idea de que 

contexto de comunidades indígenas deben ser basadas en la comunidad 

región.
Entre los principales retos se encontró que, los recursos fueron 

de conocimientos contengan un componente de transformación 
social sin generar compromisos que las comunidades no quieran 
asumir.  También, fue un reto mantener altos niveles de participación 

deben mantener a lo largo del tiempo. 

Recomendaciones

a procesos de transformación social desde una perspectiva más amplia 

que aparte de los fenómenos puramente psicológicos, también se 

ambientales.  En este sentido la perspectiva ecológica en PC aporta 

En lo metodológico, la IAPBC mostró ser una herramienta 
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de su salud.  La operacionalización de este método a través de las 
unirse, conocer, hacer, pensar 

 contar) permitió no solamente la generación de una secuencia útil 

entendimiento por parte de las comunidades.  Este método puede ser 

cuando actores/actrices externos se retiran de la comunidad.  De esta 
forma, complementar la IAPBC con abordajes como el de Atención 

sobre salud comunitaria en contextos indígenas.  Futuros estudios 
deberían evaluar el impacto a largo plazo de las estrategias basadas 

contribuir al bienestar de las comunidades indígenas en Latinoamérica.
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RESUMEN

armado interno.  La violencia se suma a la historia de pobreza, 

manifestaciones de violencia que se expresan en una sociedad, 

plantea una propuesta de psicología comunitaria para hacerle frente a 
la violencia social basada en la participación, el reconocimiento de las 

de las agencias.  Se trata de fortalecer los recursos comunitarios, los 

Palabras clave: Violencia, salud 
mental comunitaria, psicología comunitaria].

Una propuesta de salud mental 
comunitaria 
frente a la violencia social
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Social violence in Perú is expressed in a post internal armed 

against violence and, from there, continue to promote collective 

people. [Keywords: 
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La violencia social (Aróstegui, 1994), es una categoría que nos 
permite nombrar las diferentes manifestaciones de violencia que se 

modelo de acción desde la salud mental comunitaria.  
La violencia social pretende abarcar diferentes violencias de tipo 

que se han acentuado aún más en las últimas décadas por la violencia 

bien en los últimos años el racismo se cuestiona en el discurso, las 
últimas elecciones presidenciales en el Perú permitieron ver de forma 

de las relaciones que como sociedad hemos construido.  Según señala 
Ardito (2011), los estallidos racistas postelectorales que han aparecido 
en las redes sociales hacen imposible negar nuestra realidad: somos una 
sociedad tremendamente racista.  En los mensajes de las redes sociales 
aparece una fantasía de exterminio de la “raza indígena”, sobre el 
supuesto de que el Perú sería un mejor país sin “cholos brutos”.  Como 
señala este autor, en las redes sociales había quienes declaraban que, 

en zonas altoandinas para así lograr que los serranos/indios murieran 

en que si veían indios/as cruzar la pista les atropellarían.  Durante 
el gobierno de Fujimori (1990-2000) se produjeron esterilizaciones 

más funcionales como son la violencia de género, la violencia contra 

violencia en los medios de comunicación, entre otros.  Son funcionales 

sobre otros.  
En nuestro país la violencia social se inserta en un contexto post 
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que amplios sectores de la población afectada por la violencia sufre 
alguna secuela en su salud mental.  Asimismo, los datos del Estudio 

HD-HN (2004) revelan graves problemas psicosociales asociados a la 
violencia familiar, sexual, entre otras expresiones de violencia en esta 

Ruiz & Velázquez, 2005).
Esto hace necesario volver la mirada hacia nuestra propia historia, 

revisando los diferentes procesos que produjeron estructuras sociales 

as, cada una de estas con sus propias concepciones sobre las personas 

Independencia del Perú no resolvió este desencuentro fundante entre 
los diferentes grupos que componían la sociedad. Por el contrario, la 

Pezo del Pino, Velázquez &Valdez, 2011). 

estas estructuras.  Así,  Manrique (2006) considera que el racismo 
anti indígena de la época colonial sería uno de los motores en la 

aspecto cultural señalado tuvo un peso fundamental, puesto que, 
previamente a la formación de la república, cualquier concepción del 

la violencia social en nuestro país, debemos reconocer que desde 
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ni coordinado para tratar de articular a un grupo humano caracterizado 

llamamos peruanos/as.

social como un estado de cosas aparentemente normal o inevitable 
es la violencia estructural (Gutiérrez, 1999). La misma describe la 

situación a grupos que no encuentran la forma de desarrollarse en 

individuales.  Es importante reconocer que se han producido logros 
que intentan revertir las tendencias que venimos tratando hasta el 
momento, aunque pueda sorprender lo tardío de su aparición en 
nuestra historia.  Tal es el caso del voto para las mujeres no analfabetas 

peruanos independiente de su origen o nivel educativo, logrado tras la 
aprobación de la constitución del año 1979 (Thorne et al., 2011). 

centrales para complejizar nuestra comprensión de la violencia social 

Sobre el abandono y la falta de cuidado 

expresiones de violencia:  pobreza,  exclusión,  discriminación,  

expresión máxima de esta violencia de género,  castigo físico,  violencia 

es la  del abandono, aquella donde la falta de empatía se expresa en la 

las otras formas de violencia. 

por lo tanto asumimos alguna responsabilidad (Winnicott, 1996).  El 
desarrollo de esta capacidad se da desde los más tempranos estadios 
del desarrollo, inclusive desde la misma concepción del/la niño/a, 
donde antes de que este sea capaz de desarrollar esta capacidad de 

que se consolida durante el ciclo vital.  En la más temprana infancia 
se experimenta la satisfacción de los deseos por parte de la madre o la 
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personas cuidadoras.  La intensidad de este sentimiento en el/la bebé 
puede llevarlo a sentir que puede destruir a quienes lo cuidan.  El papel 
de las personas cuidadoras, en este punto es fundamental, en la medida 
que logren transmitir al/la niño/a que siguen ahí para él/ella a pesar de 
todo.  El gran logro, inseparable de la capacidad de preocuparse por 
el/la otro/a, es la capacidad de experimentar culpa.  Y esto sucederá 

emociones.
Si lo descrito previamente no se logra, o se consigue parcialmente 

para luego perderse (Winnicott, 1996), estaremos ante una incapacidad 

de cuidado no parte solo del supuesto de ponerse en el lugar de la 
otra persona, sino que requiere de un paso previo que permita la 

el odio a un/a otro/a o a un colectivo.  Esto puede explicarse debido a 
estadios primarios del desarrollo humano, en los cuales el/la niño/a es 

la nostalgia por volver a este estadio unitario donde todo tenía sentido 

susceptibles de ser odiados/as por romper con este estado idílico en la 
persona.  El riesgo está en que el odio se desate contra el/ella o los/as que 
quedan fuera.  La tendencia a pensar que nuestros grupos de referencia 

lo largo de la historia reconocer lo diferente exactamente como eso, 
ni mejor ni peor.  Si tenemos en cuenta lo señalado anteriormente, 
observamos una creencia central en la sociedad peruana: las personas 

cual podemos comprender la ausencia de empatía.
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por acción u omisión.  Mientras, que por otro lado, podemos ver en las 

caracteriza el funcionamiento de nuestras diversas instituciones 

poder inequitativas, donde el/la otro/a es siempre una potencial víctima 
de esa violencia de la cual los/as mismos/as funcionarios/as también se 
sienten víctimas. 

De acuerdo con Thorne et al. (2011) la gravedad de la corrupción 
radica en que, en sí misma, es una forma de violencia deliberada que 
cuestiona la propia existencia del Estado.  Esto ocurre así porque 
ocasiona un sentimiento masivo de descreimiento en las instituciones 

fomenta que el/la otro/a no sea visto/a como una persona que merece un 
respeto mínimo, minando así el ejercicio de la responsabilidad social.  
Mujica (2011) señala, por ejemplo, que las que utilizan para su propio 

menos aún, las personas de bajos recursos económicos.  Observa como 
personas de diverso poder adquisitivo pueden recurrir a estos sistemas 
informales.  Además, muchas de ellas han seguido la vía legal en sus 
procesos, presentado las diversas pruebas requeridas, pero no llega a 
resolverse la situación a su favor a pesar de que la naturaleza de sus 
casos ameritaría un fallo que reconozca su demanda como válida.  Por 
este mismo temor a no recibir lo que consideran justo, es que acuden 
a prácticas de corrupción, apelando a estas redes informales.  Estas 
personas no solo temen perder, sino que dicha derrota se deba a que la 
parte contraria recurrió primero a estos recursos ilegales.
Vemos que lo anterior muestra con claridad la situación de desprotección 
que puede llevar a muchas personas a recurrir a estas alternativas.  No 
es difícil extender estas prácticas a otros ámbitos estatales, situación 

través de las cuales las personas se sientan representadas, la respuesta 
esperable es más bien una tendencia antisocial (Thorne et al., 2011), 

formas de sobrevivir en un entorno donde los/as demás puedan recurrir 
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garantizado.

Sobre el impacto no solo en la víctima sino en la comunidad 
en su conjunto

Se debe romper con la idea de que la violencia solo impacta en la 

a todos/as como grupo, como comunidad.  La violencia fragmenta el 

(2003) al referirse a la violencia sexual plantea que esta violencia no 
ataca sólo el orden de lo individual, sino que daña el cuerpo social.  
En general, podríamos decir, que toda forma de violencia no sólo se 

La violencia social nos afecta a todos/as porque, por un lado, ataca 
nuestra capacidad para pensar, es decir un ambiente de maltrato socava 

La convivencia con la violencia en sus múltiples formas nos 
afecta como sociedad en conjunto.  Al respecto, podríamos señalar 

de generación en generación. No se trata de una vivencia traumática 

se pregunta ¿Qué impacto tienen sobre la salud mental de un grupo 
aquellos acontecimientos que afectan sustancialmente las relaciones 

generado por fenómenos naturales, evidencian cómo la búsqueda 
de bienestar, por parte de las personas afectadas, no pasa sólo por el 
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participación activa en los procesos comunitarios.  La búsqueda de 
bienestar es también una búsqueda por el ejercicio de la ciudadanía.  
De igual modo, se observa que la violencia afecta la capacidad de 

as mismos/as.

Una propuesta de salud mental comunitaria para hacer 
frente a la violencia social

Apostamos por un modelo de salud mental comunitaria basado 

por la transformación social.  Se necesita abordar los problemas de 
salud mental derivados de la violencia desde una mirada integral que, 

otras.  Es necesaria una propuesta de salud mental comunitaria para 
hacerle frente a la violencia social, basada en la participación activa de 
todos los miembros de un grupo, comunidad o sociedad, así como del 

sensibilidades en la sociedad.
Al retomar lo planteado por Montero (2009), es importante no 

perder de vista que al trabajar en el ámbito de la salud mental no 
sólo debe fortalecerse a las instituciones mismas que la proveen, 
sino también a la misma comunidad.  Las intervenciones clínicas 

salud mental que responden también a las circunstancias desfavorables 
creadas por los sistemas sociales, como es el caso de la violencia social.  
Por ello, la necesidad de una propuesta de salud mental comunitaria, 

por la violencia se contextualiza, se le inserta en la dinámica social e 

Montero (2009) recalca que si no se fortalecen las formas propias 
de organización en la comunidad que pueden favorecer acciones de 
cuidado al otro, se pierde el componente comunitario en los esfuerzos.  
En este sentido, el bienestar no se limita sólo a la acción del profesional 
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de la salud, debe rescatarse también que las relaciones humanas 

la salud.  Por eso la autora recalca el rol de “la comunidad como co-

explorados e incorporados, formas del saber popular que pueden 

(p. 213).  Favorecer el contacto entre las personas es fundamental, con 

comunitaria que se diseñen deben acercar a la comunidad activamente 
a los procesos de promoción de la salud así como a la prevención. Esto 

como potencialidades a desarrollar para el cuidado de los otros 
miembros.  En el Perú, la salud mental comunitaria responde a dichos 
postulados, en tanto, se le entiende como el mejoramiento paulatino de 

violencia social (Grupo de Trabajo de Salud Mental de la Coordinadora 
Nacional de Derechos Humanos, 2006).

El énfasis está en facilitar la participación de los diferentes grupos 
o miembros de una comunidad, así como en fortalecer los recursos 

comunidad viene desarrollando para hacerle frente a la violencia 

Para el Instituto de Defensa Legal (IDL) (2010) es importante que se 

reto pasa por articular a tres actores que en su experiencia consideran 
fundamentales: los gobiernos locales, la Policía Nacional del Perú 

de sus clásicas funciones.  De ahí que, se habla de una perspectiva 
comunitaria que debería ser progresivamente internalizada por sus 
miembros.  En ese sentido, se destaca que la PNP debe favorecer la 

prioritarios sobre los que se debe intervenir.  En la ciudad de Trujillo, 
Perú, se realizaron experiencias exitosas de alarmas vecinales, en las 
que se buscaba organizar a los/as vecinos/as por cuadras en grupos 

previamente instalada que tenga un efecto disuasivo.  Además, dicha 
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llamada se conecta con la PNP automáticamente.  También, se habla 

expende licor clandestinamente, ante ello se decidió plantear un toque 

zonas públicas que involucren a diferentes actores/actrices sociales, 

Lo anterior va de la mano con la idea de que el trabajo desde el 

ir permeabilizando a las instituciones que están a su servicio.  Estas 
experiencias nos pueden servir para desarrollar una propuesta de 
salud mental comunitaria basada en un diagnóstico de necesidades, 
en la participación activa de la población, en el fortalecimiento de 

IDL (2010) además señala  la importancia de reconocer que los mismos 
agentes del orden están en riesgo de padecer el síndrome de agotamiento 

decir cuidar a los que cuidan.  Lo mismo se ha reportado en Thorne et 

debe enfocarse como parte de los planes de trabajo de los equipos 

violencia tiene un impacto tanto en la víctima que la vive directamente 
como en el tejido social. Por ende, nos involucra a todos/as como 

público, no dejar el sufrimiento producto de la violencia en el ámbito 

el carácter político de abordar estos temas en los diferentes espacios 

propuesta desde la salud mental comunitaria debe partir del supuesto 
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se requiere repensar las diferentes formas de hacerle frente.  Es 

aproximación metodológica diferente, que nos involucre no sólo como 
observadores/as, sino de forma más activa, reconociendo el carácter 
político de nuestras intervenciones en salud mental comunitaria para 

social.  La Psicología Comunitaria tiene ese reto. 

en el Perú. Accedido el 15 de noviembre de 2011 en http://
elcomercio.pe/politica/742438/noticia-elecciones-redes-
sociales-mostraron-racismo-peru

la violencia. Ayer, 13, 17-55.
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RESUMEN

El trabajo busca recabar información sobre los pepenadores (personas 
que se sustentan de la basura) de León (Nicaragua).  Entrevistamos 

basura depositada ilegalmente en el antiguo botadero.  Utilizando 
un cuestionario heteroaplicado, recogimos información sobre las 

vitales estresantes que padecieron, las características de sus viviendas, 
su nivel de formación, actividades vinculadas a la recolección de 

resultados muestran que, aunque habitan en viviendas precarias, han 
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ABSTRACT

“pepenadores” 

nine “pepenadores” that worked at the rubbish dump and / or at 

demographic characteristics from the “pepenadores”, stressful life 
events experienced, living conditions, educational level, activities 
linked to the compilation of garbage, level of general happiness and 
expectations about future was gathered.  Results show that, though 

Keywords: 
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Nicaragua, con una extensión de 129.494 km2

estimada de 5.465.100 habitantes, es uno de los países con menores 
niveles de desarrollo en Latinoamérica.  Ocupa el puesto número 
129 de los 187 países del mundo incluidos en el Índice de Desarrollo 
Humano (PNUD, 2011), con un ingreso nacional bruto per cápita de 

de instrucción de 5,8 años.  En Nicaragua el 15,8% de la población 

encuentran por debajo de la línea de pobreza nacional (PNUD, 2010).  

personas en situación de extrema pobreza, ha forzado en las últimas 
décadas a grupos amplios a buscar su sustento en los basureros, con 

ello conlleva (Berrios et. al., 2011).  La actividad que desarrollan las 
personas pepenadoras (personas que recolectan de la basura objetos 
susceptibles de ser vendidos) evita que toneladas de residuos sólidos 

primas a bajo coste a diferentes industrias.  Si bien la principal actividad 

susceptibles de ser puestos a la venta, generalmente también extraen 

de sus viviendas (Vázquez, Higueras & Cuadra, 2009).  Aunque esta 

estigmatizados, relacionándose su actividad con la marginalidad.  Los 
desechos peligrosos que se arrojan en los vertederos, cuando reciben 
un tratamiento inadecuado, convierten a toda la población en grupo 
de riesgo.  En los vertederos existen agentes biológicos que funcionan 
como vectores de transmisión directa e indirecta de enfermedades.  
Los accidentes entre las personas pepenadoras suelen ser bastante 
habituales, entre otros aspectos por la falta de equipamiento adecuado 

Iglesias, 2002).  Otro aspecto que incide en su salud es el consumo de 
alimentos caducados o en descomposición que recogen de la basura 

en que viven les expone a sucesos vitales estresantes, que inciden 

Rincón, 2007).  
Desarrollamos el estudio en el municipio de León (Nicaragua), 

compuesto por una población aproximada de 185.000 habitantes.  Se 
estima que más de la mitad de sus habitantes vive por debajo del umbral 
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de la pobreza. Otros/as viven en extrema pobreza (Vázquez, 2011).  
Dada la ausencia de trabajos previos con las personas pepenadoras de 
León, la investigación se orientó a recabar, de una forma participativa, 
información que le describiera, la cual se pudiera utilizar para diseñar 
estrategias de intervención, enfocadas a mejorar las circunstancias de 

Método

Las personas participantes en la investigación se  seleccionaron  
a partir del listado de “Pepenadores/as del Relleno Sanitario 
Metropolitano” que proporciónó  la Alcaldía de León.  Una vez se dispuso 
del registro, contactamos a otros/as pepenadores/as que no acudían 
al relleno sanitario.  Nos reunimos con los/as líderes comunitarios, 

pepenadores/as que, su principal fuente de recursos se encontraba en 
la basura: 92 que desarrollaban su actividad en el Relleno Sanitario 

depositada por las calles de León antes de su recogida.  Tras contactar 
a cada una de las personas participantes le explicamos los objetivos 

La información se recogió mediante una entrevista estructurada, de 

participantes.  Analizamos los datos utilizando el programa estadístico 
SPSS (versión 17.0 para Windows).  Realizamos comparaciones en 
función del género para lo que utilizamos, en el caso de las variables 

pruebas “t de Student para muestras independientes”.

Resultados

pepenadores/as de la ciudad de León (Nicaragua) pueden verse en la 
Tabla 1. 

Tres de cada cuatro son varones. La media de edad es 32 años.  

El 70% mantiene una relación de pareja.  La mitad está constituida en 
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mujeres han tenido más hijos/as que los varones e igualmente tienen 
más hijos/as vivos/as.  Del total de la muestra han perdido 18 hijos/as 
de diferentes edades.  El 52% tuvo su primer hijo/a antes de cumplir los 

Como se observa en la Tabla 2, el número de sucesos vitales 

Existen diferencias en función del género en cuanto al padecimiento 
de sucesos vitales, como haber tenido cambios frecuentes de lugar de 
residencia (27,8% varones / 48,1% de mujeres), haber abandonado 
la escuela (76,4% varones / 55,6% mujeres), padecer la separación o 
divorcio de padre/madre (54,9% varones / 33,3% mujeres) o haber sido 
criado por otras personas diferentes a su padre/madre (50% varones 
/ 22,2% mujeres).  Asimismo, se observan diferencias en función 
del género en lo referente a la edad media a la que han padecido los 
siguientes sucesos vitales: alguno de su padre/madre tuvo problemas 
con el alcohol o las drogas (8,11 años varones / 3,56 años mujeres), 
problemas de violencia en la familia (5,52 años varones / 1,75 años 

de su padre/madre estuvo en prisión (7,73 años varones / 3,83 años 
mujeres).  En los cuatro sucesos vitales señalados, la edad media a la 
que las mujeres padecieron los mismos resulta notablemente inferior a 
la de los varones (Véase Tabla 1).

Como se observa en la Tabla 3, a los 32 años, han padecido un 
importante número de sucesos vitales a lo largo de su vida.  Existen 
diferencias en función del género en lo relativo a haber padecido 
la muerte del padre (21,9% varones /

/ 16% de mujeres).  Ambos sucesos 

género en lo relativo a la edad media en que las personas participantes 
padecieron los diferentes sucesos vitales estresantes (Véase Tabla 3).

Las características de las viviendas en las cuales habitan apuntan 
carencias importantes.  En más de la mitad de los casos, las paredes 
de las viviendas están construidas con materiales precarios, con piso 
de “suelo” (tierra apelmazada).  En el 40% de los casos, el agua la 
obtienen de un pozo.  El 91% cuenta con suministro eléctrico.  No se 

en lo relativo a ninguno de los aspectos ilustrados en la Tabla 4.  Viven 

las viviendas que habitan (dos tercios de las cuales tenían uno o dos 
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espacios), conviven con 7,55 personas de media (DT = 4,52), sin que 

función del género (Véase Tabla 4).
Son pocos los/as pepenadores/as que se encuentran estudiando.  

(Véase Tabla 5).

función del género (Véase Tabla 6).

obtenidos son de aproximadamente 300 córdobas (15 dólares), 
existiendo importantes diferencias en función del género, los hombres 
ganan, de media, 326,29 córdobas semanales (16 dólares) (DT = 
200,99) mientras las mujeres ingresan una media de 226,40 córdobas 
(11 dólares) (DT = 103,76) (Véase Tabla 7).

cinco se siente, al menos, algo infeliz.  La puntuación media en el 
instrumento utilizado para medir la felicidad general (que oscila entre 

en función del género (Véase Tabla 8).

Discusión

La recolección en la basura es una actividad principalmente 
masculina, desarrollada por personas jóvenes.  Esto podría deberse a 
la dureza asociada a este tipo de actividad, que además de requerir 
fuerza física para mover los desechos, se desarrolla en un contexto 
hostil, generalmente a temperaturas elevadas, entre humo, polvo, 

residuos.  La relativa juventud también podría deberse a que, dadas 

graves, lo que puede hacer que se vean obligados/as a abandonar la 
actividad de recolecta a edades tempranas.  De hecho, sólo una cuarta 
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parte supera los cuarenta años de edad.  Cabe destacar que las mujeres 
que se dedican a la recolección tienen una media de edad seis años 
superior a la de los varones, circunstancia que podría deberse a que el 
acceso de los varones a esta labor se produce en ocasiones a edades 
excepcionalmente tempranas, lo que incide en que su edad media 
resulte sustancialmente inferior.  Pese a las medidas adoptadas por la 
Alcaldía de León para impedir la presencia de menores recolectando 
en la basura, algunos menores de 16 años siguen desarrollando esta 
actividad, principalmente entre la basura depositada en las calles o 
entre los residuos arrojados en el antiguo basurero de la ciudad, donde 
se vierten ilegalmente residuos hospitalarios e industriales que pueden 
provocar serios problemas de salud, especialmente preocupantes 

Se observa una elevada tasa de uniones de hecho lo que podría 
estar asociado a la elevada cantidad de cambios de pareja observados 

su situación.  La tasa de cambio de pareja podría deberse a que sus 

lo que incrementa las posibilidades de ruptura, junto a una gran 

gran presión social –especialmente entre las mujeres a convivir en 

pobreza en que viven, uno de cada cuatro tiene, al menos, cinco hijos/

carácter cultural relacionadas con la paternidad/maternidad, hace que 
entre las pepenadoras adolescentes los embarazos, más allá de resultar 
habituales, pueden considerarse la norma.  Resulta alarmante el gran 
número de hijos/as fallecidos/as, circunstancia que puede interpretarse 

veces con alimentos recogidos de la basura-, viviendas insalubres, gran 
exposición a contraer enfermedades transmisibles, escasos niveles de 

calidad, falta de recursos para adquirir medicación adecuada, existencia 

elevadas tasas de accidentes.
El número de sucesos vitales estresantes -experiencias que juegan 
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por la población general, se observan importantes diferencias tanto 

sucesos vitales estresantes) como cualitativas (observándose que los 

especialmente negativas).  De entre los sucesos vitales estresantes 
padecidos,  preocupan en especial,  los acontecidos durante su infancia, 

quienes los padecieron.  En este sentido, se observa que el número 
de sucesos vitales estresantes padecidos antes de alcanzar los 18 años 

características especialmente negativas, en gran medida les sucedieron 

de los 10 años de media, resultaron demasiado habituales las peleas 

ingresos en instituciones por la comisión de delitos.  Resulta llamativo 

sucesos vitales estresantes, las mujeres padecieron los sucesos a edades 
notablemente más tempranas.  Crecer en hogares desestructurados, 
sometidos a una gran cantidad de estresores, puede condicionar 
enormemente el desarrollo de los/as menores, con graves repercusiones 

de una buena parte de padre/madre de los/as pepenadores/as fueron 
sumamente complejas, pues además de un elevado consumo de alcohol 

graves sucesos vitales estresantes durante la infancia podría suponer un 

la pobreza extrema.  Y, como un “círculo vicioso” difícil de romper, una 

adolescencia podría explicarse por la situación de pobreza en que vivía 

El elevado número de estresores padecidos no se circunscribe a 

de edad, afrontaron situaciones estresantes.  Aunque sin duda los 
sucesos estresantes más habitualmente vividos tienen relación con 



152            REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)

___________________________

...

Vivir de la basura...

de fallecimientos de sus familiares.  Asimismo, se observa que han 
padecido muchos  problemas de salud relacionados con el consumo 
de alcohol a edades tempranas.  Un sustancial porcentaje enfrentó 
problemas con la justicia a edades tempranas, soportando detenciones 
e internamientos en instituciones penitenciarias.  Este dato supone 
un indicador más de la dureza del estilo de vida de las personas 

impulsarles a realizar conductas antisociales desde edades tempranas.  
Uno de cada diez participantes intentó suicidarse.  La tasa de conductas 
suicidas a edades tempranas, que supone una importante fuente de 

este respecto, dado que se ha observado una fuerte relación entre el 

En lo referente a las viviendas, cabe destacar que, además de 
tener un reducido tamaño, presentan en general importantes carencias 

a materiales de desecho debido a su actividad en el basurero, 

generalmente con sus propias manos, de una forma gradual, conforme 
van obteniendo los diferentes materiales.  Por el esfuerzo realizado 

a como la tenían en el pasado.  Lamentablemente, la convivencia en 
situación de hacinamiento, puede suponer una importante fuente de 

tanto en el seno de la pareja como entre distintos familiares.

destacando entre las razones esgrimidas para ello el hecho de 
comenzar a trabajar o la falta de recursos económicos. En algunos 
casos, comenzaron a realizar su actividad de recolección a edades 

razones por las que se produce la no asistencia a clases de los/as niños/

el 57% de la inasistencia a los centros escolares (Porta, González, 
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culturales (Espinoza, 2004).  Por ello, preocupan mucho  los datos 
recopilados respecto a su grado de escolaridad, extremadamente 

educación primaria, tasas superiores a las observadas entre la población 
general nicaragüense.  Considerando el precoz inicio en las labores de 

mercado laboral formal.  En la actividad de recolecta en la basura, 

desarrollando su actividad más de ocho horas diarias, seis días a la 
semana.  Sin embargo, los ingresos semanales obtenidos por los 

optimistas de cara al futuro.  Se encuentran convencidos/as de que con 

el futuro.  En este sentido, la capacidad de hacer frente a la adversidad 

de los elementos que aportan una nota optimista en relación a sus 
posibilidades para aprovechar las oportunidades que se les brinden.

1. Área de Psicología Social. Departamento de 
Psicopedagogía. Universidad de Alcalá. Aulario María 
de Guzmán. C/ San Cirilo, s/n. 28801 Alcalá de Henares 
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Tabla 1
 

n Porcentaje / media

Sexo

Varón 72 72,7%

Mujer 27 27,3%

Edad (media (DT)) 99 32,39 años (11,56)

14 a 19 años 10 10,1%

20 a 29 años 34 34,3%

30 a 39 años 30 30,3%

25 25,3%

Estado civil

Soltero/a 27 27,3%

Casado/a 20 20,2%

Unión de hecho estable 49 49,5%

Separado/a 2 2,0%

Viudo/a 1 1,0%

Número de hijos/as nacidos vivos (media (DT)) 99 2,95 hijos (2,44)

Número de hijos/as que viven en la actualidad 
(media (DT))

99 2,77 hijos (2,26)

Tabla 2
Sucesos estresantes padecidos antes de los 18 años 

Antes de los 18 años… n Porcentaje / edad
Su familia padeció problemas económicos 
importantes 73 73,7%

Edad (media (DT)) 73 7,60 años (6,44)
Alguno de su padre/madre tuvo algún problema de 
salud física incapacitante 31 31,3%

Edad (media (DT)) 30 9,33 años (5,65)
Alguno de su padre/madre tuvo problemas con el 
alcohol o con las drogas 51 51,5%

Edad (media (DT)) 51 6,69 años (5,21)
Alguno de su padre/madre tuvo algún problema de 
salud mental grave 3 3,0%

Edad (media (DT)) 3 10,67 años (9,45)

Alguno de su padre/madre abandonó el hogar familiar 51 51,5%

Edad (media (DT)) 51 5,82 años (5,39)

ANEJOS
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41 41,4%

Edad (media (DT)) 40 4,80 años (4,63)

Problemas de violencia en la familia 31 31,3%

Edad (media (DT)) 31 4,55 años (4,65)

14 14,1%

Edad (media (DT)) 14 10,14 años (6,53)

Cambios frecuentes del lugar de residencia 33 33,3%

Edad (media (DT)) 33 7,64 años (4,84)
Problemas de alojamiento en la infancia (condiciones 
inadecuadas, hacinamiento…) 43 43,4%

Edad (media (DT)) 44 3,64 años (5,45)

Expulsión del hogar 91 91,9%

Edad (media (DT)) 8 12,38 años (5,60)

Fue expulsado de la escuela 7 7,1%

Edad (media (DT)) 8 9,13 años (4,61)

Abandonó la escuela 70 70,7%

Edad (media (DT)) 69 12,09 años (3,47)

Alguno de su padre/madre estuvo en prisión 18 18,2%

Edad (media (DT)) 17 6,00 años (5,08)

Sufrió maltrato físico 22 22,2%

Edad (media (DT)) 22 7,27 años (4,99)

Se fugó del sitio del que vivía 16 16,2%

Edad (media (DT)) 16 11, 00 años (3,70)

Su padre/madre se divorciaron o separaron 48 48,5%

Edad (media (DT)) 47 6,55 años (6,19)
Fue criado por otras personas diferentes de su padre/
madre (familiares, familia adoptiva) 42 42,4%

Edad (media (DT)) 42 7,48 años (5,46)

Fue criado en una institución (orfanato…) 1 1,0%

Edad (media (DT)) 1 13,00 años
Estuvo internado en alguna institución por cometer 
un delito 8 8,1%

Edad (media (DT)) 8 15,75 años (1,75)
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Tabla 3
Sucesos vitales padecidos a lo largo de su vida

En algún momento de su vida… n Porcentaje / edad

Ha muerto su padre 25 25,3%

Edad (media (DT)) 25 22,16 años (12,17)

Ha muerto su madre 15 15,2%

Edad (media (DT)) 15 30,20 años (13,48)

6 6,1%

Edad (media (DT)) 6 22,83 años (9,23)

13 13,1%

Edad (media (DT)) 12 29,17 años (14,06)

Ha sufrido alguna enfermedad, lesión o accidente grave 19 19,2%

Edad (media (DT)) 19 27,21 años (9,85)

Se ha separado o divorciado de su esposo/a 32 32,3%

Edad (media (DT)) 31 24,00 años (9,49)

Problemas económicos importantes 60 60,6%

Edad (media (DT)) 56 17,91 años (13,39)

Problemas de desempleo importantes 73 73,7%

Edad (media (DT)) 68 19,19 años (13,76)

Ha bebido en exceso 21 21,2%

Edad (media (DT)) 21 23,86 años (14,35)

Ha consumido drogas en exceso 3 3,0%

Edad (media (DT)) 3 18,00 años (0,00)

14 14,1%

Edad (media (DT)) 13 21,31 años (13,98)

Ha perdido su vivienda por hipoteca, derribo u otras causas 5 5,1%

Edad (media (DT)) 5 21,80 años (4,49)

Ha estado en la cárcel 8 8,1%

Edad (media (DT)) 8 20,88 años (8,16)

Ha sido arrestado por cometer algún delito 7 7,1%

Edad (media (DT)) 7 19,57 años (5,82)

de su domicilio
14 14,1%

Edad (media (DT)) 14 24,36 años (6,10)

Ha sufrido agresiones físicas (después de los 18 años) 11 11,1%

Edad (media (DT)) 11 22,36 años (3,55)

Ha sufrido agresiones sexuales (después de los 18 años) 2 2,0%

Edad (media (DT)) 1 18,00 años

10 10,1%
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En algún momento de su vida… n Porcentaje / edad

Edad (media (DT)) 9 20,89 años (10,68)

Ha intentado suicidarse 9 9,1%

Edad (media (DT)) 10 19,50 años (13,88)

Tabla 4
Condiciones de las viviendas 

n Porcentaje

Un espacio 32 32,3%
Dos espacios 35 35,4%
Más de dos espacios 29 29,3%

Las paredes del lugar en el que vive son

Ladrillos/cemento 41 41,4%

Cartón/plástico/ripios/zinc 55 55,6%

Tubería adentro 34 34,3%

Tubería puesto comunal 4 4,0%

Pozo propio 16 16,2%

Pozo comunal 24 24,2%

Otras 19 19,2%

Inodoro 13 13,1%

Excusado, letrina 64 64,6%

No tiene 15 15,2%

Al aire libre 6 6,1%

El piso del lugar en el que vive es de

Ladrillo de cemento 9 9,1%

Ladrillo de barro 3 3,0%

Embaldosado 31 31,3%

Suelo 54 54,5%

Sí 90 90,9%

No 4 4,0%%
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Tabla 5
Actividad formativa y laboral 

En la actualidad ¿en cuál de las siguientes situaciones 
n Porcentaje

           Únicamente trabajando 93 93,9%

4 4,0%

En otra situación 2 2,0%

Tabla 6 
Estudios más altos completados 

n Porcentaje

No sabe ni lee ni escribir 34 34,3%

No ha superado la educación primaria (primaria 
incompleta)

48 48,5%

Superó la educación primaria (primaria completa) 8 8,1%

Superó tercer año de educación secundaria 4 4,0%

No ha superado la educación secundaria (secundaria 
incompleta)

3 3,0%

Se bachilleró (secundaria completa) 1 1,0%

Otras 1 1,0%

Tabla 7
Tiempo trabajando en la basura, frecuencia con que lo 
hacen e ingresos 

n Media / 
porcentaje

91 167,37 meses 
(84,84)

0 a 5 años 9 9,2%

5 a 10 años 32 32,7%

10 a 15 años 25 25,5%

15 a 20 años 23 23,5%

>20 años 9 9,1%
¿Con qué frecuencia llega a trabajar al Relleno Sanitario 

92 5,89 días (0,65)
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3 días 2 2,2%

5 días 13 14,1%

6 días 68 73,9%

7 días 9 9,8%

91
298,85 córdobas  

(184,54)
Menos de 150 córdobas (menos de 7,5 dólares) 19 19,2%

50 50,5%

24 24,2%
Más de 600 córdobas (más de 30 dólares) 5 5,1%

Tabla 8
Nivel de felicidad y expectativas de futuro 

n Porcentaje

4 4,0%

Bastante infeliz 8 8,1%

Algo infeliz 7 7,1%

Ni feliz ni infeliz 11 11,1%

Algo feliz 20 20,2%

Bastante feliz 21 21,2%

28 28,3%

Mejores que en el presente 70 70,7%

Iguales que en el presente 24 24,2%

Peores que en el presente 5 5,1%
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RESUMEN

A partir de las propuestas de la psicología comunitaria de los años 

segunda década del siglo XXI, trato de responder a preguntas que surgen 
de los graves sucesos mundiales, de mi experiencia como psicólogo 

propuesta es profundizar en el estudio de los entramados comunitarios 

de favorecer procesos de subjetivación. [Palabras clave: Psicología 
comunitaria, cambio mundial, capitalismo].

Compartir y cuidar. ¿Cómo cambiar 
el mundo?

F.H. EDUARDO ALMEIDA ACOSTA1

Universidad Iberoamericana Puebla, México
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ABSTRACT

ones that has been developing afterwards, and the ones that can be 

deal with several questions prompted from the serious current world 

[Keywords:
rights].
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profesional está por cumplir medio siglo.  Se ha planteado la necesidad 
de incrementar la actividad teórica de la disciplina, de desarrollar 

estructuras existentes, retos a las instituciones establecidas, oposiciones 
a los conocimientos convencionales, abordaje sobre las relaciones de 

Las tareas que desde los años 70 se ha propuesto la disciplina, las 

segunda década del siglo XXI (Umbral, 2011),  han llevado a tratar de 
responderme algunas preguntas surgidas por  los sucesos mundiales 
más recientes (Chomski, 2011), por mi  experiencia como psicólogo 

contemporáneos que perciben con bastante claridad al predicamento 

Interpelación de las ciencias sociales a la psicología 
comunitaria 

Hobsbawm (2011) propone que ha llegado el tiempo de retomar el 
pensamiento de Marx “por su capacidad de mover fuerzas sociales” (p. 
10).  “Karl Marx tiene mucho que decir a aquellos que quieren que el 

(p. 16).  Hobsbawm pretende que su planteamiento sea una herramienta 

el siglo XXI.  Al hacer un recuento del marxismo histórico después de 
la muerte de Marx, describe cómo se concretizó en el siglo XX en un 

un entorno minado” (p. 22) lo cual está sucede actualmente.  Según 

para nuestro mundo serían: 1) el análisis de la irresistible dinámica 
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generando concentración económica, concentración de decisiones en 
unos mil capitalistas, que a su vez podría llevar a la expropiación de los 

de las mismas para establecer un curso general de la historia.  Son 
propuestas ante la actual destrucción de estructuras, la concentración 

mundo.  Es una visión de este capitalismo masivamente globalizado a 

conformar una sociedad poscapitalista, el cambio histórico es necesario 

colectiva.  Hobsbawm plantea que las opciones son restablecimiento 
de la sociedad o destrucción común, socialismo o barbarie.  El llamado 

la lógica que en él impera.  ¿Cuál puede ser un intercambio fructífero 

Las personas adiestradas en psicología comunitaria aportaríamos 
a alcanzar seguridad en un mundo hostil si consideráramos el 
planteamiento de Bauman (2006): 

Si ha de existir una comunidad en un mundo de individuos, sólo 

la igualdad de posibilidades para ejercer ese derecho (p. 147).

¿Ante estas perspectivas qué tiene qué decir la psicología 

capaces de comunicarnos entre nosotros, en lo que él llama la 
desocialización.  Señala que los cambios experimentados por las 

otra, en un retorno a la comunidad.  Las instituciones se vuelven sólo 
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del liberalismo globalizador que confunde privatización con libertad 

Touraine, sólo la persona, responsable consigo misma, es capaz de 

Frente a los problemas que genera actualmente la migración en todo 

de evitar la violencia, Touraine propone políticas de subjetivación: 

étnica, pero no la etnicización que lleva al racismo.  Sugiere una 
“comunidad societaria” que concierte los derechos civiles, políticos 

es el totalitarismo, cuando “la globalización engendra la multiplicación 
de resistencias integristas que llevan al poder a regímenes totalitarios” 
(p. 270).  ¿Cuál puede ser la contribución de la psicología comunitaria 

categorías , particularmente frente a los problemas que progresan rápidamente 
al transcurrir los años con el tiempo (Wieviorka, 2008).  Actualmente los 
temas en cuestión son más culturales que sociales.  Antes,  los temas fueron:  

explotación capitalista en la producción, la movilidad de 

identidades, la cultura, las exigencias de reconocimiento… la 

fenómeno migratorio,… la capacidad de dominar la propia 
experiencia, de ser sujeto de la propia existencia (p. 318-319). 

o pierden fuerzas, otros cambian o surgen con nuevas tipologías.  Las 

en las sociedades que abordamos con diversas herramientas teóricas 
son la violencia, el racismo, el terrorismo, la memoria, la religión, el 
género, la educación, el envejecimiento de las poblaciones, entre otras.  
Atendemos las desigualdades que esto promete  ¿Qué actualizaciones 
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Desde 1971, mientras fui  estudiante de posgrado en Cornell 

aportes de la psicología al entendimiento de los procesos psicosociales 
del desarrollo humano, pero también de salir de su ámbito restringido. 

después de captar los condicionamientos sociológicos en los procesos 
de socialización (Bronfenbrenner, 1979).  Bronfenbrenner se adelantó 
por muchos años a considerar la importancia de los estilos de vida 
(Walsh, 2011).  En 1995 se publicó el libro Examining Lives in 
Context en el cual investigadores/as muestran como la teoría ecológica 
de Bronfenbrenner les llevó a enfocar sus trabajos hacia problemas 
importantes de la vida real tomando en cuenta tiempos, lugares, 

Lüscher, 1995).  En sus últimos escritos, Bronfenbrenner reconoció la 

los sociales. De esta forma,  llamó a su teoría el modelo bioecológico 

neuropsicología de la conducta (Magnusson, 1995).
Granada (2007) aborda las implicaciones del comportamiento de 

las personas relacionado a la calidad del planeta en cuanto hábitat.  

planeta no necesita de las personas para sobrevivir, sin embargo las 
personas necesitamos de él.  Entre sus recomendaciones está incluir 
la dimensión psicosocial a los estudios ambientales de la ciudad, 
comprender la forma en que las personas se relacionan en la ciudad 

interrogante ¿Cuál es la importancia de la bioecología del desarrollo 

La Psicología Comunitaria y cómo cambiar el mundo
La psicología se relaciona con la producción de la realidad 

(Fernández Christlieb, 2004). ¿Qué combinaciones habría que 

entender estos pares de fenómenos llamándolos latinoamericanamente 
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a desarrollar nuevas categorías, a repensar la socialización.  Quizás nos 

voluntad inoperante ante los problemas que nos agobian.
Bauman (2006) describe el dilema de libertad-seguridad en el primer 

mundo, pero no puede captar en todo su dramatismo la inseguridad de 
las personas globalizadas, desprotegidas, ni la falta de libertad, la terrible 

Todo lo anterior lleva a la propuesta de una psicología comprometida, 

acción desde la disciplina para atender desde otra mirada a la humanidad.  
Martín-Baró (2006) propone una psicología de concienciación, 

personas analfabetas, laboral para las personas desempleadas, clínica 

económica para las personas miserables, política para las personas 
dominadas, comunitaria que lleve a democracia de poderes compartidos, 

Los entramados comunitarios y la transformación del mundo.
En este inicio de la segunda década del siglo XXI la psicología 

irreversible.  La psicología comunitaria tiene frente a sí oportunidades 

al espesor de la vida para colaborar en esa lucha, para reconocer las 
posibilidades de cambiar el mundo en ese universo absurdo de miseria, 

primera década del siglo XXI, se vislumbraron grandes esperanzas de 
poder superar el pensamiento “único” del neoliberalismo en el Foro 

propuestas, numerosos movimientos sociales. Al inicio de la segunda 
década se experimenta cierto desaliento.  En el Foro Social de Dakar, 
Senegal, Zibechi, (2011a) establece:

…los movimientos han pasado a un tercer lugar detrás de los 
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tan compleja que no es sencillo encontrar un eje analítico 
capaz de dar cuenta del conjunto o que pueda mostrar que 
existe una realidad única (p. 27). 

la autonomía de las personas oprimidas.  Se repiten teorías en vez de 
ajustarse a las realidades actuales (Zibechi, 2011a).  No entendemos 
bien el presente patrón de acumulación de capital sin darnos cabal 

(Amazonia, zonas mineras de México, producción de etanol a partir de 

del suelo para seguir sembrando (Zibechi, 2011a). 

desarrollo” para unos cuantos con escenas cotidianas de lucha, 

aumentan ni la calidad de vida ni la conciencia política (Freitas, 2010).  
¿Qué esperamos de los esfuerzos que puede propiciar la psicología 

Tiene una tarea fundamental en contribuir a poner en alerta 

fatalismos, conformismos, indiferencia, naturalización de situaciones 

en las que actúan los/as psicólogos/as sociales comunitarios.  En este 
sentido,  es necesario desarrollar nuevos instrumentos de análisis 
e intervención para enfrentar problemas cotidianos, producción 

tres categorías fundamentales: actividad, conciencia e identidad.  La 
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(Maurer Lane, 2002).
La psicología comunitaria reconoce la necesidad de situarse en 

contextos sociohistóricos, en ubicar su tarea en las condiciones que 

comunitarismo, en el desfase de las categorías de análisis de las ciencias 

procesos de socialización.

Actualidad de la comunidad como concepto y como realidad

que requiere repensarse, pues se trata de una entidad en proceso, 

entender los desafíos que viven las personas excluidas de la ciudadanía.  
Tiene que ver con la construcción de utopías para enfrentar los 
procesos de globalización, reconociendo la indefensión en la que están 

reconceptualizar la comunidad porque la modernidad trató de combatir 

como obstáculos a la ciudadanía.  La comunidad es proceso en contexto 

resistencia, entre otras situaciones, participando en la lucha de clases 
de las personas trabajadoras frente a la burguesía empresarial.  La 

ciudadanía en la globalización, un espacio relacional de objetivación 
de la sociedad democrática, plural e igualitaria.  En los años cincuenta,  

procesos de modernización (Sawaia, 2002).  En la  década del setenta,  
el marxismo de la época vio las experiencias comunitarias como un 

sociedad para crear cambios.  La comunidad es el sistema de relaciones 
que remite al más alto grado de generatividad. En este sistema es 

social por medio de procesos dialógico-democráticos (Heller, 1987).  

del buen vivir.  La comunidad es un concepto sociopolítico-ético, es 
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revitalización del concepto dependerá de su funcionalidad histórica 

un campo propicio para las socializaciones que respondan al proceso 
humanizador.  El trabajo de la psicología comunitaria es crear espacios 

compartidas en busca del sentido más profundo de la dignidad humana.
Por mi parte, he hecho  una síntesis: a) la comunidad como lazos 

impulsar. Por lo tanto, hablo de la comunidad que atiende a la igualdad 

ejercerlo.  
Es preciso reconocer que, este mundo que requiere cambiar hacia 

Góis (1993), la tarea central de la psicología comunitaria es transformar 
a las personas, para que puedan ser capaces de actuar creativamente 

universalidad-pluriversalidad porque favorecen la objetivación por 

de poder-hacer (no de poder sobre) (Trigo, 2011).  Ahí se ejerce el 

derecho a la diferencia lo que crea autoestima.  Todo esto desemboca 

Desigualdad y discriminación

favorecer el diálogo entre diversidades en el espacio virtual (Méndez 
Lara & Galvanovskis, 2011),   es  una realidad el hecho de que la 
población se asienta en ubicaciones concretas (Almeida & Sánchez, 
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de la psique humana, pero ahora parece que la comunicación 

Moreno, Chilito & Trujillo, 2007).
La dinámica estructural del mundo actual genera desigualdades que 

favorecen la discriminación de aquellas diferencias culturales que se 
alejan o contraponen al modelo hegemónico.  La multiculturalidad que 

mecanismo de refuncionalización de las diferencias por el mercado.  Lo 
importante sería avanzar hacia la interculturalidad (Almeida & Sánchez, 

humana de mejor calidad para todos/as.  Como por fortuna la diversidad no 
va a desaparecer, será necesario trabajar por una pluriculturalidad jurídica 
a favor del reconocimiento de los derechos de las diversidades a vivir, a 

Riesgo y estrategias

implican riesgos, forman parte de la condición humana, pero son la 
mitad del asunto.  La otra mitad es la estrategia, cómo utilizar nuestra 

enfrentar la complejidad que nos plantea cada riesgo.  La amenaza 

voluntarios de las personas excluidas que amenazan la vida tranquila 

convivencia con las personas diferentes produce disonancia inicial.  La 
violencia siempre va acompañada del miedo.  Los desplazamientos 
involuntarios son un tremendo riesgo forzado, no buscado.  La 
convivencia es siempre un aprendizaje.  La no violencia activa 
igualmente va acompañada del miedo, pero también de la valentía.  La 
tentación es siempre el rechazar, encerrarse, huir.  La solución, aunque 

la creación de una viable interculturalidad son, en mi experiencia 



REVISTA DE CIENCIAS SOCIALES 25 (2012)           173

_______________________

...

F.H. EDUARDO ALMEIDA ACOSTA

Conclusiones
La gran tarea para cambiar el mundo es doble: 1) aportar a la 

construcción de personas es luchar para que todas puedan serlo, es 
favorecer que las otras lo sean: conscientes, emancipadas, expresivas 

la fraternidad en tiempos de confusión e incertidumbre (Trigo, 

1. Departamento de Ciencias de la Salud, Universidad 
Iberoamericana Puebla, Blvd. Del Nino Poblano 2901 Col. Unidad N
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RESUMEN

Los textos latinoamericanos en psicología social comunitaria, 
coinciden respecto a las aspiraciones emancipadoras de la disciplina 

que sustentan tal propósito.  Dichos fundamentos pretenden orientar 
la actuación profesional en este campo, hacia la superación de las 
condiciones de inequidad, particularmente de pobreza de la población 
latinoamericana.  En este artículo analizamos los trabajos publicados 
en las Memorias de los Congresos Interamericanos de Psicología en 

la producción del conocimiento a partir de aquellas. [Palabras clave: 
Psicología social comunitaria, América Latina, análisis crítico]. 

Tendencias recientes de la 
psicología social comunitaria 
en América Latina: Un balance 
necesario
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ABSTRACT

its theoretical, epistemological, methodological and ethical principles 
which ground that aim.  Such principles attempt to guide professional 

papers published in the Proceedings of the Interamerican Congresses 

guidelines used for understanding and handling faced situations and 
for knowledge production based on these. [Keywords: 
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La psicología social comunitaria (PSC), como se le conoce en 

procesos psicosociales vinculados con la calidad de vida de grupos en 

actrices los recursos que les garanticen condiciones de vida dignas, en 
coincidencia con los valores de la democracia (Wiesenfeld, 2011).  A 

desde la academia así como la inserción profesional en espacios extra 
académicos han abarcado diversas áreas de aplicación de la disciplina, 

llevamos a cabo un análisis de las ponencias presentadas en el área de 
psicología comunitaria, en el marco de los Congresos bienales de la 

de Psicología Comunitaria, de esa Sociedad (Varas-Díaz & Serrano-

dichos Congresos han constituido, desde los inicios mismos de la PSC, 

de contribuciones, principalmente latinoamericanas, en Psicología en 

realizado con algunas metas formuladas por la disciplina, principalmente 
la de contribuir a superar la pobreza e inequidad de sectores excluidos 

Análisis de las Memorias de Psicología Comunitaria de la 
Sociedad Interamericana de Psicología (2005, 2007 y 2009)

siquiera referencia a la necesidad de establecerlas, que evidenciaran su 

implícita aludían a alguno de los siguientes aspectos, propios de la PSC: 
a) un motivo, a saber, una situación socialmente relevante, un problema, 
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respeto mutuo entre actores/actrices, participación, equidad, co-

Examinamos estos artículos considerando: el tipo de trabajo (teórico o 

de impacto del trabajo, así como aportes derivados del mismo, sentidos 

trabajos realizados con la PSC. 

Tipo de trabajos

39% (20) de ellos presenta abordajes teóricos, conceptuales o analítico-

resultados de investigaciones aplicadas (Véase Tabla 1).  A nuestro 

la toma de conciencia sobre la importancia que tiene para psicólogos 

la acción que se lleva a cabo en ámbitos concretos, pero también el de 

cada uno de los trabajos analizados exista una vinculación explícita 

contextos distintos o similares a los de los estudios reportados.

Tabla 1 
Tipo de trabajos publicados en las memorias de PSC 2005, 
2007 y 2009

Tipo de trabajo

Años

de experiencias de varios años)

Empíricos (evaluaciones, 
intervenciones, diagnósticos, 
etc.)

2005 7 9
2007 10 7

2009 3 15

Total 20 (39 %) 31 (61 %)
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Fundamentos teóricos y metodológicos de los trabajos 
presentados

A nivel de la fundamentación teórica de estos trabajos (Véase 

el empleo de enfoques tan diversos como: representaciones sociales, 

la cuarta parte de los artículos (25%) se fundamenta en perspectivas 
como el construccionismo social, tradicionalmente vinculado con la 
PSC, disciplina de la cual deberían dar cuenta las memorias revisadas 

Esta situación nos llevó a interrogar los criterios para haber incorporado 
tres cuartas partes de los artículos que tienen entre sus títulos el nombre 
Psicología Comunitaria, sin evidenciar una relación teórica directa 
con la disciplina, asunto que discutimos más adelante.  Por su parte, el 

similar, en cuanto a diversidad a la fundamentación teórica (Véase 
Anejo 1).  Así, de las 28 investigaciones empíricas presentadas, 22 
(79%) emplearon diversas estrategias o métodos como la observación, 
cuestionarios, experimentación, etnografía, historias de vida, entre 
otras, mientras que sólo 6 (21%) adoptaron metodologías participativas, 
como la Investigación Acción Participativa (IAP), considerada entre las 

dos trabajos en las memorias del 2009, que sin subscribirse a la IAP, 

Participantes y ámbitos de la investigación

los ámbitos de los trabajos analizados (Véase Anejo 1) dan cuenta de 
algunos alcances de la PSC, en los últimos años a nivel de generación de 
conocimientos e impacto sobre diversas poblaciones, ingreso a distintos 
escenarios, entre otras dimensiones.  De la misma manera, permite 

diversas tendencias de psicología (social, clínica, orientación, ambiental, 
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dicho de otro modo, tanto los abordajes de la psicología comunitaria, 
como los de otros enfoques que se interesan por lo comunitario, han 

amplísimo rango de personas.  A nuestro juicio, esto tiene al menos tres 

en otros aspectos constitutivos de la dimensión comunitaria, social 

empírico, es decir, al aplicar los postulados de la disciplina con grupos 

El análisis de los ámbitos de acción e impacto de las investigaciones 

son claramente comunitarios.  Por .ejemplo, en las investigaciones 
en las cuales se trabaja con una comunidad para su concienciación 

 o en aquellas que se desarrollan 
conceptos vinculados estrechamente con la comunidad (De Castro & 

Torres, Akemi, Ciancio, Hernández & Pantoja, 2009).  Algunos 

psicología, como en los contextos particulares donde se llevaron a 

cara a cara como los educativos, residenciales, hospitalarios, laborales, 
culturales, virtuales, entre otros (Arnoso, Martínez, Elgorriara & Otero, 
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La dimensión comunitaria

realizado, surgió a propósito de la variedad de trabajos que muchas 

tal como mencionamos en el apartado anterior.  En efecto, en nuestra 
primera revisión de los artículos, notamos que muchos de ellos parecían 
ir en sentido contrario a las metas de la PSC: en algunas investigaciones 

métodos cuasiexperimentales manipulativos o estadísticos desde 

Procidano, 2009).  En muchos otros casos, parecía haber diferencias 

psicosocial, con relación a los seres humanos en tanto sujetos de la 

comunitario eran categorías sobre las cuales había poca profundidad o 
elaboración.  Lo mismo vale decir para las metodologías acordes con 
esta dimensión.  De esta observación derivamos otra, que nos permitió 

como posibles conexiones entre los trabajos realizados desde enfoques 

El análisis que se desprende de esta observación, permitió notar 
que en el conjunto de documentos revisados,  lo comunitario pareciera 
estar asociado a uno o más de los siguientes aspectos: 

a) Conceptos o procesos de la psicología comunitaria 
(fortalecimiento, participación, comunicación dialógica, entre otros) 

elaboración estuvo en los 6 trabajos con enfoque socio-construccionista 

b) Enfoques o perspectivas psicológicas con distintas orientaciones 

cognitivismo, que si bien pueden contribuir en los abordajes 
psicosociales e intervenciones comunitarias, su vinculación con los 
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no es contemplada.
c) El uso de metodologías participativas, pero también de otras 

Samaniego et. al., 2005).

independientemente del cumplimiento o no de los criterios para ser 

tampoco quedaron establecidos.
e) Importantes temas sociales como juventud, madres solteras, 

participación social, pobreza, deterioro ambiental, entre otros, 
vinculados con las grandes áreas en las que se inscribe la problemática 

de haberse indicado que los respectivos trabajos fueron abordados 
desde el enfoque de la PSC, conjuntamente con otros campos de la 
psicología (política, clínica, orientación, ambiental), o desde la PSC 

supone, desde nuestro punto de vista, una banalización de lo que es 

aquellos donde las conexiones con la disciplina son más claras, la PSC 
se presenta como marco disciplinar general de la investigación o como 
fuente de conceptos centrales para el desarrollo del trabajo realizado, 

que la vinculación de estos trabajos con la disciplina es central en el 

el marco de los congresos de la SIP, decidimos resaltar los posibles 
aportes de estos en cuanto a: 1) el cambio o impacto social generado 
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Aportes de las investigaciones realizadas

la disciplina de la siguiente manera: destacaron la importancia de 
conceptos, como la memoria social, exploraron las tensiones que 

críticas de la IAP, más se evidenció la carencia de referencia a las 

exploraron áreas que en la actualidad son de gran interés para la PSC, 
como las 

dar herramientas concretas a las personas participantes para la solución 
de sus problemas (fumadores/as, comunidades con necesidades de 

no gubernamentales pueden ser un lugar para luchar contra la 

estimulando el ejercicio del poder en las poblaciones consideradas en 

recomendaciones concretas para la reducción de la pobreza.  Ahora 
bien, dichos aportes parecen no aludir al impacto de la participación 

de los casos, a los cambios que pudiera suscitar su implementación 
(como la transferencia de experiencias a otras situaciones, contextos 
o poblaciones, o al impacto de la participación sobre la política 
pública).  Por su parte, en varias intervenciones realizadas, no fue fácil 
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transformación un propósito esencial de la PSC.
Con relación a las metas académicas, los trabajos, en su conjunto, 

lograron satisfacer muchas de ellas: las relacionadas con la pertinencia 
social de las investigaciones realizadas, la integración de distintos tipos 

logro de las metas relacionadas con el nivel paradigmático, sobre el cual 
muchas veces pareciera haber poca elaboración.  Por ejemplo, existe 

contribuciones en los pilares fundamentales para el desarrollo de una 
disciplina: teoría, métodos, aplicación.  No obstante, los aportes teóricos 

el producto de los estudios empíricos realizados parecen tímidos.  Es 
difícil en este sentido, con base en los contenidos de las publicaciones, 
establecer los alcances de los mismos al interior de la PSC.  Al respecto, 
no podemos establecer si esto obedece a debilidades del trabajo en sí o 
a las pautas de publicación exigidas, que no dan cabida a la información 
requerida.  Al respecto se impone la creación e impulso de formas 

para el alcance de las metas de la PSC.  Asimismo se convoca la 

destinatarias, lo cual es una tarea pendiente en nuestra disciplina. 

Conclusiones

aceptación de la diversidad en la investigación e intervención de nuestro 
campo disciplinar.  Aunado a esto, están los cambios positivos alcanzados 
para poblaciones con diversas características.  A nuestro juicio, esta 
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estudios presentados con la noción de comunidad parece quedar en 

tal consideración, más allá de haber sido ubicados en la categoría de 
psicología comunitaria en el programa de los Congresos Interamericanos 
de Psicología.  Así, desconocemos en qué medida los conceptos 
enriquecidos a partir de las investigaciones reportadas nutrieron los 

en lineamientos para la praxis psicosocial comunitaria, que es lo que les 
da sentido en este marco disciplinar.  Tampoco podemos concluir sobre 
las bondades de métodos distintos a la IAP en cuanto a los objetivos que 
persigue esta estrategia.  

Además, no se informa sobre la modalidad ni el alcance de 
la participación de las comunidades, cuando se empleó la IAP, 
ni al impacto de esta metodología en términos de la producción de 

Otro tanto sucede con las intervenciones reportadas.  Como se indicó 

precisamente el cambio un propósito esencial a la PSC. ¿Qué podemos 

que se reporta es distinta a la que practican las personas que ejercen en el 

una nueva revisión sobre la disciplina (sus metas, alcances, utilidad), 

para el logro de respuestas más ajustadas a las necesidades de nuestras 

sigue estando abierta.

1. esther.wiesen@gmail.comN
O
TA

S
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La publicación de este texto demuestra que nada es incuestionable en 

documentado las incontables consecuencias negativas de mezclar 

de desarrollo social. Este texto está lleno de ejemplos a través de las 

nuevo ni desconocido.  Es un asunto silenciado, amordazado, del que 
no se habla porque el precio de cuestionarlo es alto, no importa dónde 
vivamos.   
El libro no es un tratado de ateísmo ni pretende atacar la religión o la 
fe o deidad alguna. El propósito es provocar un pensamiento crítico, el 
cuestionamiento de epistemes que hemos naturalizado, como si fueran 
parte de nuestro equipo neurológico
Esta antología,  es precisamente, una oportunidad de pensar profunda, 

circunscriba a su dogma. 
El texto se compone de 5 capítulos, cada uno abordando una dimensión 

la problematización del dogma religioso hegemónico.  Está redactado 
desde una sociedad que ostenta una forma de gobierno democrático, 

RESEÑA

CARMEN MILAGROS VÉLEZ VEGA, PHD., MSW.
Escuela de Salud Pública
Recinto de Ciencias Médicas

Universidad de Puerto Rico

Varas-Díaz, N., Márquez Reyes, D., Rodríguez Madera, S., 
Burgos Pérez, O. & Martínez-Taboas, A. (2011). La religión 
como problema en Puerto Rico. San Juan: Terranova. 192pp.
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de una democracia como la nuestra con una constitución que asegura 

Los capítulos que componen este libro pueden ser abordados 
de formas variados. Han sido redactados de manera 
independiente para que la persona que los lea pueda 
seleccionar aquellos que son de su particular interés.  Nos 
advierten que los planteamientos de cada autor y autora 
deben ser interpretados dentro de la óptica que presenta cada 
cual, sin la expectativa de que todas las aseveraciones de 
los capítulos mantengan uniformidad entre ellas. Los temas 

de los autores y autora en torno a la inserción religiosa en 
diversos asuntos de la vida personal y social de los seres 
humanos, con un énfasis en las repercusiones negativas de 
la religión.

En el primer capítulo, 
nos presenta 

Sostiene el autor que,  el estigma que emana de fuentes religiosas no se 
limita a remontarse a las características generales del concepto que he 

de sus proponentes.

mantener la hegemonía religiosa al costo de hacer desaparecer los 

organismos.
Varas-Díaz recoge la literatura más relevante en el tema del estigma 

a instaurar la estigmatización de la diferencia humana como algo 

pudiéramos separa lo que hacemos de  lo que somos.  ¿Qué es ser, si 

mirada desde el derecho,  de la autoría del Lic. Osvaldo Burgos Pérez, 
nos presenta una historicidad en relación a las dimensiones legales 
de privilegiar a los organismos religiosos en los procesos jurídicos 
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políticas públicas frente al derecho constitucional local e internacional.  
Este texto es particularmente importante para los que les interese ver 
cómo se entronan verdades incuestionables frente a una evidencia 

proteger de la intromisión de las instituciones religiosas en el ejercicio 

privilegian unas instituciones religiosas sobre otras creando otro nivel 

nos dice:

No obstante, nos encontramos en un momento histórico 
donde se hace inminente una discusión multidisciplinaria, 
objetiva y desapasionada que nos permita establecer límites 
claros entre cada una de las

 

instituciones. La historia nos ha 
demostrado la pertinencia de este deslinde. 

Es necesario atender estos asuntos con prontitud y con una 
visión a largo plazo que nos permitirá entender que todos 

de la separación de la iglesia y el estado que si permitimos 

responsabilidad es compartida; sólo resta enfrentarla. 

El doctor Martínez-Taboas, en el tercer capítulo,  Aportaciones 

en contra de todo aquel que profesa otras creencias o ideologías.
A través de la investigación histórica, el autor nos presenta una larga 

en nombre de un dios.  De particular importancia es la exposición de 

toda posibilidad de racionalidad.   
Continúa el autor con 
hace un recuento de esa época de horror que demuestra las formas más 
terribles de imponer formas de ser, de verse de actuar, de pensar.  Así 

   en donde nos presenta 
el tema del terrorismo.
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Este trabajo continúa con una exposición de la literatura del campo 
de la psicología en donde se demuestra el daño intencional producido 

clínico para declarar como enfermos a los indeseables.  Nos habla 
de cómo el fanatismo religioso produce sujetos sociales sumisos que 

La religión ha sido fundamento para el tratamiento de otras diferencias 

afán de exorcizarles, la negación de servicios clínicos en espera de un 

vacunación a sus hijos poniendo en peligros a los hijos e hijas de las 
demás personas.  Y mucho más.  El doctor Martínez Taboas nos explica 

sin resistencia, a esta entrega sin importar el precio.

su sexualidad.

retos cotidianos de solución mágica a las mas terribles circunstancias.  
Encuentra nuestras vulnerabilidades, que no son tan difíciles de 

explicarnos la adversidad de manera de encontrar formas de resolverlas, 
aunque no sean reales. En su seducción no nos tenemos que permitir  
la desilusión de la realidad. No tenemos que bregar con los detalles de 

Nos dice la autora: 

encuentra el trayecto idóneo para su despliegue valiéndose 
del arte de la seducción para subsanar los temores del alma 
humana.  

Al igual que Varas-Díaz en el primer capítulo, Rodríguez Madera nos 

conocido:

En el teatro de la religión organizada, hay un personaje 
crucial: el sujeto poderoso. Éste se convierte no sólo en 
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emisor de una palabra incuestionable,  sino que se torna en 
un sujeto policiaco que vela por el cumplimiento de las reglas 
que delimitan el terreno de lo prohibido, lo permitido y lo 
obligatorio (i.e. sacerdote, ministro, monje).

sugestión seducen a la obediencia, sin enfrentar Resistencia.  Dice 

Invitando a sus feligreses a entrar en un juego de seducción en donde 
el premio no es solo la salvación en el mas allá, sino la prosperidad en 

del discurso, para presentar la imposición dictatorial de los dogmas 
religiosos sobre nuestros cuerpos, desde la antigüedad.  En particular, 
se detiene en el periodo histórico en el cual vivió el marqués de Sade, 

obliga a esconder,  a reprimir la sexualidad,  la pasión,  el placer,  de 

Su énfasis es en las formas que la religión no solo distorsiona los 

tratamientos recomendados por profesionales de la salud.   

o llevando el bisturí del medico.  Esto tal vez en un intento por ganar 
la fe de los pacientes.

Se sustituye el cuidado tradicional al fomentar el uso de la 
fe sobre la medicina, como en el caso de las transfusiones 
de sangre, el cuidado prenatal, las vacunaciones, y otros 
tratamientos y medidas de prevención. 

Así pues, este libro representa la oportunidad de cuestionar la 
organización de la religión como institución social, sin cuestionar 
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revisión de los contextos de religión organizada para que respondan 
más a los intereses de los feligreses, la comunidad, en lugar de los 
intereses de las personas que se aprovechan del poder hegemónico de 

de poder político para ser utilizado en contra de los grupos que no se 
“entregan” a un dogma que les obliga a esconder o destruir su propio 
ser. De ahí que, todo es cuestionable.  La educación verdadera no 
puede darse de otra manera.

N
O
TA

S

Dicha actividad se celebró el 8 de noviembre de 2011 en la Fundación Sila 
María Calderón.
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internacional para el Desarrollo, Ministerio de Asuntos 

POLIS (Universidad Autónoma Metropolitana, UNIDAD 
IZTAPALAPA), primer semestre 2010, vol 6, núm. 1
semestre 2010, vol. 6, núm. 2

PRAXIS (Revista de la Escuela de Filosofía, Universidad Nacional de 
Costa Rica), vol. 66, enero- julio 2012.

Procesos Sociales (Revista de Ciencias Sociales, Programa FLACSO 
Panamá), núm. 1, edición agosto de 2010 

 (Revista del Instituto de Estudios Políticos de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia), año 14, 
núm. 28, diciembre 2012.

RELACIONES Estudios de historia y sociedad, (El Colegio de 
Michoacán, México), núm. 129, vol. 
núm. 130, vol. XXXIII, primavera 2012.

Revista Brasileira de Estudos Politicos, (Programa de Pos-Graduacao 
da Faculdade de Direito, Universidade Federal de Minas 
Gerais), 
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Revista Centroamericana de Administración Pública (Instituto 
Centroamericano de Administración Pública – ICAP-), 

Revista de Ciencias Sociales
Revista del Colegio de Abogados de la Plata (Colegio de Abogados, 

Departamento Judicial La Plata, Miembros de la Federación 

Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros (Ministerio 

número 
Revista IIDH (Instituto Interamericano de Derechos Humanos), vol. 

55, enero- junio 2012
Revista Jurídica (Escuela de Derecho, Universidad de Puerto Rico), 

año 2012, núm. 2, vol. 81.
Revista Mexicana de Sociología (Instituto de Investigaciones 

Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México), 

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, (División de 

Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México), 
Revista Multidisciplinaria Dialógica, (Universidad Pedagógica 

Revista Problemas del Desarrollo (Instituto de Investigaciones 
Económicas, UNAM), 169 (43), abril-junio 2012.

SUR/versión. Investigación y creación de América Latina y el Caribe 
(Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo 
Gallegos, República Bolivariana de Venezuela), 1. Los 
nombres propios de nuestro Sur.

Tareas (Centro de Estudios Latinoamericanos [CELA], Panamá), 

núm. 142
Temas de Nuestra América (Instituto de Estudios Latinoamericanos, 

Facultad de Filosofï
Costa Rica), núm. 49, julio – diciembre de 2010.
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La Revista de Ciencias Sociales (RCS) es una publicación académica 
interdisciplinaria adscrita al Centro de Investigaciones Sociales de la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. 

Fundada en 1957, la RCS es la segunda publicación periódica más 
antigua en su clase en América Latina. Durante más de cuatro décadas 
ha servido como un foro de debate para las corrientes más importantes 

La RCS

análisis de las condiciones sociales de Puerto Rico, vinculadas a su 
contexto regional e internacional. Los trabajos comparativos sobre 

comunidades latinas en Estados Unidos, tienen un interés especial 
para la Junta Editora. Se publican artículos representativos de todas las 

RCS se propone: 1) contribuir al 

más recientes en las ciencias sociales. 

DESCRIPCIÓN DE LA REVISTA
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La Revista de Ciencias Sociales (RCS) requiere a sus autores la 
cesión de los derechos sobre la propiedad intelectual (el copyright), 

de datos. Los autores retienen su derecho a usar sus obras en otras 
publicaciones, reconociendo debidamente a la RCS como el lugar 

la RCS, por escrito. Al aceptar la Política de Derechos de Autor de la 
RCS
enunciada en la Sección 107, Título 17, del U.S. Code.

POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS

1. Todos los trabajos sometidos a la Revista de Ciencias Sociales (RCS) 
deben ser inéditos.

2. 
3. 

papel tamaño carta (8 ½” x 11”).
4. 
5. Los autores enviarán su artículo o reseña en papel a la RCS con atención 

6. Una vez aceptado el trabajo, los autores deberán enviar a la RCS una 
copia procesada en el programa Word u otro formato compatible, 
indicado por la dirección de la RCS.

7. Los artículos tendrán un máximo de 8,000 palabras (32 páginas 

8. Los artículos deberán estar precedidos de un resumen en español e inglés 

o cuatro frases o palabras clave que describan el contenido del artículo.
9. Los títulos de los artículos deben tener un máximo de ocho palabras.
10. 

precisar más el tema.
11. 

el título Notas.
12. 

descriptivo. 
13. Las reseñas tendrán una extensión de alrededor de cinco páginas, a doble 

referencias de otros libros, se hará siguiendo el estilo indicado en esta 
sección.

14. 

más recientes.
15. Todos los trabajos citados en el texto deben aparecer en las referencias.
16. Las reglas de estilo que deberán regir la redacción serán las normas 

Association) 6ta. Edición (2010).
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La Revista de Ciencias Sociales (RCS) sólo publica artículos inéditos. 
Un artículo que llene todos los requisitos de excelencia, pero que sea 

trabajos, no será recomendado para publicación, a menos que el autor 

revise sus concepciones anteriores. Los artículos publicados en la RCS 
deben representar una contribución teórica, metodológica o sustantiva 
a un campo de estudio dentro de las Ciencias Sociales.

Los artículos sometidos para publicación deben estar redactados en un 

artículo debe ser pertinente para las Ciencias Sociales, especialmente 

entre sus partes. El trabajo debe establecer sus objetivos con claridad, 

al formato indicado en  las normas de presentación.

La selección de los artículos para publicación en la RCS se efectúa 
mediante el envío de los manuscritos originales e inéditos recibidos, 
que cumplan con las Normas para la presentación de artículos, a 
por lo menos dos evaluadores capacitados para emitir juicio sobre 

los evaluadores están enterados de sus nombres. El Director de la 
RCS

Para que un artículo sea publicado son necesarias al menos dos 
recomendaciones favorables de las personas que realizan las 

1. El artículo es publicable según sometido a evaluación.

2. El artículo podría publicarse, si el autor lo revisa e incorpora 

evaluación.

3. 
pasar nuevamente por el proceso de evaluación.

4. El artículo no es publicable.

La Junta Editora de la RCS es la autoridad máxima en materia de 

SISTEMA DE ARBITRAJE DE LA REVISTA 
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han evaluado un artículo cuando no sean resueltos por una tercera 

los artículos recomendados para publicación.

La Junta Editora 

audiencia amplia, recomienda: el uso de la primera persona singular, 

uso de las construcciones impersonales.
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Desde su fundación en 1945, el Centro de Investigaciones Sociales 
(CIS) ha ampliado sus horizontes en el cumplimiento de su función de 

Puerto Rico. Al grupo de investigadores que conforma el componente 
docente de esta unidad, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales de 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, se han sumado 

latinoamericana.

larga duración, de alcance local, regional e internacional.

a los profesores participantes como investigadores residentes en el 

seminarios de capacitación a miembros de la Facultad.

La divulgación de los resultados de las investigaciones se realiza 

Decanato de Estudios Graduados en Investigación, en la organización 
de los foros de investigación.

desde su fundación, el CIS ofrece la serie Adelantos de Investigación, 
como otro medio para divulgar el resultado del trabajo investigativo. El 
CIS publica además la Revista de Ciencias Sociales, una publicación 
arbitrada de carácter interdisciplinario, fundada en 1957.

ACERCA DEL CIS


