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CLASE 01 
 

Antecedentes Generales del Bienestar Social 
 

Primero, se comprenderán algunas definiciones básicas de Bienestar Social, para 
entender los conceptos que siguen a lo largo de esta unidad y que son punto de entrada 
para la discusión de la asignatura. 

  Desde una mirada genérica pude ser entendido como todo lo que permite al hombre 
en sociedad vivir de la mejor forma posible. También lo podemos entender como una 
respuesta ante las necesitadas humanas en el marco de la sociedad. 

 Desde una dimensión holística el bienestar humano es visto como “un estado en 
que se encuentra  la persona en  la sociedad y no la representación de una  condición en 
su vida, que evoluciona de conformidad a las posibilidades que ésta posea en todas sus 
dimensiones, para avanzar en el logro de sus máximas aspiraciones y demandas, 
contribuyendo así a potencializar su existencia y desarrollo bio-psico-social”   

Desde una dimensión desarrollista el bienestar social puede  entenderse como “una 
acción que juega un papel muy importante en los procesos de desarrollo, facilitando la 
interacción social, regulando la utilización racional de los diferentes recursos puestos al 
servicio del hombre, estimulando el desarrollo de la iniciativa individual o de los grupos 
para beneficio general, complementando los recursos existentes; promoviendo la  
participación” 

 Desde este último enunciado es importante destacar también que el Bienestar 
representa un reparto de responsabilidades entre el Estado y la Sociedad. Es así como la 
universalidad de la provisión pública hacia las necesidades sociales, exige una mentalidad 
de derechos con el correlativo deber, que permitan obtener el bienestar con eficiencia y 
justicia, supone una pluralidad de responsabilidades que nacen de propuestas de diversos 
sectores e ideologías, dentro del continuo Estado – Sociedad. Aparece, en éste sentido, lo 
indispensable  de la actuación y participación ciudadana, no solo en unidades vinculadas a 
la soberanía Estatal, sino consiguientemente con una apertura desde aquella 
institucionalidad, capaz de ser  cubicada en el ámbito de lo privado. Por lo anterior, 
aparecen el voluntariado, la iniciativa privada y la colaboración informal, para llenar el 
vacío estatal o completar el suministro público insuficiente. 

 Según Teresa Franco Jiménez Existen varios tipos de Bienestar: 

o Bienestar Institucional 
o Bienestar Desarrollista 
o Bienestar Individual 
o Bienestar Social 
o Bienestar Residual 
o Bienestar Fiscal  
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o Bienestar Ocupacional 

Bienestar Individual: 
 
 “Es aquel que se encuentra integrado por el conjunto de necesidades humanas     
(tanto básicas como de desarrollo) y sus respectivos niveles de interés, deseo o valor, 
asignado desde la esfera de lo privado”...  Estas no   se   conforman   por   la   media   de 
los  niveles de cobertura de las distintas necesidades, pues es de orden personal y se 
carga de su respectiva subjetividad. Se enmarca a nivel del individuo, como persona y 
desde él a su ámbito familiar y más próximo.  
 
 Moix Martínez (1986), establece que “el bienestar  individual presenta un  perfil 
asignado por quien lo aspira y no es un promedio. Es decir, su bienestar total no está 
representado por la media del Estado de Bienestar, que puede registra cada una de las 
dimensiones sociales por separado. Por ejemplo:  la salud de una persona , no es el grado 
medio de salubridad de los diversos órganos, sistemas y aparatos que integran su 
organismo biológico, pues todo debe estar funcionando adecuadamente para que la 
persona se sienta y se encuentre bien”. 
 
Bienestar Institucional: 
 
 Este tipo de bienestar supone el protagonismo de los poderes públicos, 
garantizando la cobertura de los servicios a toda la sociedad y no solo a las personas o 
colectivos afectados por las carencias materiales. Aquí las prestaciones sociales, 
derivadas de las políticas públicas  se generalizan, superando la unidireccionalidad de los 
esfuerzos estatales  dirigidos a un grupo específico, cuya marginalidad se acentúa, pues 
esta forma de bienestar, responde a los principios de universalidad e igualdad. 
 
Bienestar Social: 
 
 “Representa la búsqueda de una mutua adaptación entre los individuos y su entorno 
social, utilizando para ello un conjunto de actividades y recursos  organizados desde el 
Estado” 
 
 Dicho objetivo es alcanzado mediante el uso de técnicas y métodos que están 
ideados para capacitar a los individuos, grupos y comunidades, de modo que puedan 
hacer  frente a sus necesidades y resolver problemas de adaptación a un modelo 
cambiante de sociedad, mediante la acción cooperadora que permita mejorar las 
condiciones económicas, sociales y culturales” ( Organización de las Naciones Unidas ). 
 
 Al respecto Moix Martínez sostiene dos propuestas fundamentales: 
 
 El Bienestar Social conduce a establecer un sistema normativo de la sociedad, el 
cual es legitimado por lo individuos que la conforman,  denominado “Orden Social 
Compartido”. Tal sistema es la herramienta para el logro del bienestar, pues constituye la 
base para la satisfacción de las necesidades múltiples y singulares de los individuos. 
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 Además, el Bienestar Social, posee identidad propia en la formación estructural y 
compleja de relaciones variables, que va más allá de las necesidades personales, 
sumando una intencionalidad colectiva. 
 
 Según Beltrán Aguirre (1990), el “Bienestar Social equivale a una procura 
existencial, que representa la responsabilidad pública de superar la menesterosidad social, 
nacida del espacio vital dominado hacia el espacio vital efectivo”. 
 
 Dentro de la Procura Existencial, García Pelayo (1987) considera: 
 

o El desarrollo o control de sistemas que permitan el despliegue de la vida humana en 
las civilizaciones de nuestros tiempos. 

o Las políticas de seguridad , que a lo menos deben contener: 
 

1. La defensa externa e interna (delitos – subversión). 
2. La defensa frente a contingencias y necesidades económicas globales. 
3. La defensa frente  al deterioro del ambiente renovable y no renovable. 
4. La defensa ante el agotamiento de los recursos naturales. 
5. La defensa ante la radicalización y extensión de antagonismos en el seno de la 

sociedad nacional, etc. 
 

o La realización de una serie de prestaciones sociales( derivadas de políticas públicas 
especificas ),  tales como : 

 
1. Fijación de salario mínimo, con independencia de la clase de ocupación. 
2. Procura de un puesto de trabajo para todo ciudadano útil. 
3. Atención de quienes están incapacitados para el trabajo temporal y permanente. 
4. Acrecentamiento de las posibilidades vitales de la población y especialmente de las 

masa de empleados y obreros, a través de una justa distribución  de ingresos a 
todos los niveles de acuerdo con la coyuntura económica, mediante el creciente 
acceso a los bienes  culturales y la expresión y perfeccionamiento de los servicios 
sociales, a través  principalmente, de sistemas de seguros sociales, etc. 

 
Bienestar Desarrollista: 
 
 Al igual que el anterior, se contrapone  a la forma residual de bienestar, haciendo 
referencia al cambio hacia un paradigma del Estado como  protagonista. Supone una 
revisión dinámica del Bienestar Social, donde los diversos elementos componentes del 
sistema social deben aportar, siendo el Estado el responsable de asegurar su viabilidad. 
 
 El bienestar desarrollista se contrapone al institucional, en cuanto éste último ,como 
se dijo, contiene una imagen de bienestar ejercida exclusivamente por los poderes 
públicos, presentándose un exceso de administración burocrática, de hermetismo, falta de 
ductilidad ante la realidad, dificultad de respuesta, carencia de liderazgo,  así como una 
elevada cuota de gerencia (Moix Martínez, 1986) 
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 Para el estudio del Bienestar Social de las Organizaciones desde la disciplina del 
Trabajo Social y para comprender su evolución es necesario hacer alusión al desarrollo de 
estos conceptos elementales. 
 
Bienestar Residual: 
 
 “Implica un elemento de subsidiaridad, o sea, los mecanismos Estatales actuarían 
cuando fallan los proporcionadores naturales del Bienestar (familia – mercado)”. 
 
 Aquí, el Bienestar consiste en “suplir o cubrir  todas aquellas ausencias o carencias 
perentorias (concretas o materiales) de una manera secundaria, como obligación pública y 
costosa para el libre funcionamiento económico. Es dentro de éste rubro donde las 
Políticas Sociales, desarrollan estrategias Asistenciales que son restrictivas en cuanto 
atajan solo los efectos y no las causas de los problemas sociales”. 
 
Bienestar Fiscal y Ocupacional: 
 
 Titmuss (1963), considera que el bienestar social posee tres categorías, las cuales 
para ser estudiadas deben fragmentarse en lo que él llama “División Social del Bienestar”, 
apareciendo así: 
 

o El Bienestar Social Propiamente tal: se centra en los individuos, concebidos como 
un todo en interacción e interdependencia dinámica y continua, demandantes de la 
oferta del mercado, cuya accesibilidad a ello les permite progresar en la satisfacción 
de necesidades  y donde el Estado es agente fundamental. 

o El Bienestar Fiscal: referido al conjunto de transferencias realizadas mediante 
políticas distributivas, como por ejemplo es el caso de los beneficios fiscales  
(deducciones, bonificaciones, exenciones, etc.). 

o El Bienestar Ocupacional: incluye todos los beneficios derivados del trabajo 
 

SERVICIO  SOCIAL Y BIENESTAR. 
  

 Considerando al bienestar social, como una labor profesional éste se interpreta 
como una  acción que da respuesta a las necesidades humanas. Así, según las Naciones 
Unidas, las  tareas específicas de bienestar en Servicio Social consisten en: 

 
• Proporcionar servicios para satisfacer las necesidades sociales o resolver 

problemas,  
• Prever la aparición de dichas situaciones y adoptar medidas preventivas para que 

no lleguen a plantearse,  
• Contribuir a crear condiciones que favorezcan el desarrollo social”. 
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 La  profesión de Servicio  Social ha  desarrollado métodos profesionales para  
proporcionar servicios tendientes a satisfacer necesidades individuales, sociales y a 
implementar un tipo de acción en bienestar que se diferencia claramente de otras acciones 
que también se realizan en éste campo. Lo anterior unido a la Política Social, como 
también al ámbito de lo Laboral. 
 
 Las principales características de la acción del Servicio  Social en  materia de 
Bienestar son: 
 

1. La Acción del Servicio  Social no sólo se  orienta a las necesidades biológicas y 
materiales, sino que conjuntamente, considera las necesidades psicológicas y 
espirituales.  Si bien es cierto que las primeras tienen prioridad en los programas de 
bienestar, la profesión  nunca las ha tratado separadamente  

2. El Servicio  Social da un enfoque global a los problemas y situaciones sociales. En 
esto su acción  se diferencia a la de  otros profesionales y técnicos que también 
aportan a esta tarea , pues el Asistente  Social lo hace no  desde una sola 
perspectiva, sino tomando en cuenta el conjunto de variables significativas como 
totalidad y  globalidad.   

3. El Asistente Social no conoce las necesidades sociales solamente  a través de 
indicadores o de datos, sino que su intervención se realiza en directo contacto con 
las personas en situación de  necesidad, pues tiene más fácil acceso a la captación 
de problemas presentados por los grupos necesitados.  El profesional  puede captar 
rápidamente aquellos valores  que fundamentan las aspiraciones y necesidades 
sentidas de los grupos y ello lo hace ser  más idóneo para informar sobre las 
características que debe asumir la satisfacción de sus necesidades específicas. 

4. El Servicio Social actúa en dos dimensiones del bienestar: 
a) Tratando de ayudar a cada persona atendida a alcanzar el máximo bienestar 

posible en un momento dado, de acuerdo a los recursos disponibles. 
b) Abriendo perspectivas hacia un nivel superior de bienestar, contribuyendo, 

dentro de sus posibilidades, a la superación de las limitaciones que impiden 
su logro. 

 
ROL DEL ASISTENTE SOCIAL COMO AGENTE DEL BIENESTAR SOCIAL. 

 
 Desde el período de Reconceptualización, se ha ubicado a la Profesión como un 
agente fundamental en el desarrollo del Bienestar Social,  vinculando desde esta óptica al 
Asistente Social con la Política Social, ocupándose de formular, administrar,  implementar 
y ejecutar, planes, programas y proyectos que conduzcan a un verdadero proceso de 
desarrollo, que unido a la adecuada satisfacción de necesidades, sean perdurables, 
logrando efectivamente una disminución de las desigualdades y una mayor participación 
de la población en el proceso  socio-evolutivo . 
 
 Con lo anterior, el Asistente Social  debe establecer como fin el fortalecimiento de la 
dignidad humana, considerando a la persona  como un ser integral. Asumiendo por  
consiguiente,  los siguientes roles profesionales en diversas áreas del sistema social: 
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− Área Socio – Económica: 
 
1.- Organizar un subsistema Productivo, que permita integrar al individuo como agente 
activo. Con ello se logrará mejorar el nivel de vida de los mismos y de sus familias, a 
través de un cierto aumento en los ingresos, otorgándoles  un papel económico y ampliar 
un cierto nivel de consumo. Dirigiendo proyectos del rubro hacia sectores más pobres de 
la sociedad, no incorporados o insuficientemente incorporados al proceso de desarrollo 
económico y social. 

 
2.- Establecer mecanismos redistributivos de la riqueza, teniendo como base proyectos 
económicos y la implementación de políticas sociales de carácter redistributivo, 
posibilitando un más adecuado acceso a salud, vivienda, educación, esparcimiento, 
alimentación, vestuario, goce de subsidios directos que complementen el ingreso 
económico, etc. 

 
− Área Socio Política: 

 
1.- Contribuir a la organización de los individuos, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades contando con sujetos conscientes y responsables de sus aspiraciones y 
actuaciones. Ello posibilitará el desarrollo de la capacidad de negociación con el resto de 
los agentes existentes en la sociedad, cuando se trata de compartir intereses distintos. 

 
− Área Socio Jurídica: 

 
1.- Desarrollar un proceso de Integración de las personas naturales y jurídicas a los 
derechos y deberes de una sociedad organizada. 

 
− Área Socio Cultural: 

 
1.- Implementar estrategias de integración  socio cultural de los individuos con la sociedad 
global. Para eso se debe respetar las tradiciones  del nivel nacional, regional y local, 
considerando además a las minorías étnicas 
2.- Motivar para el encuentro con aquellos hábitos de vida y valores que favorezcan su 
incorporación a la sociedad, evitando la marginación cultural que tare consigo una 
marginación global. 
3.- Promover el desarrollo del Capital Humano y Social. 
 
LIMITES DEL  SERVICIO SOCIAL EN MATERIAS DE  BIENESTAR. 

 
Las limitaciones que ha tenido  la acción del Asistente Social en el campo del bienestar 
surgen desde dos fuentes: la profesión en sí misma y el marco institucional en que ella se 
ejerce. 
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• Desde la Profesión en sí misma: 
 
1.- La falta de profundización en la conceptualización y claridad teórica sobre el Bienestar. 
Lo cual entorpece la posibilidad de analizar adecuadamente la realidad social en éste 
aspecto y desde ella la formulación de objetivos específicos de acción y la utilización de 
modelos propicios para un bienestar integral, lo cual ha llevado a la utilización equivoca  
de modelos foráneos que no se adecuan a los matices de las situaciones enfrentadas. 
Esto deriva de nuestra condición de disciplina tecnológica y no de ciencia, constructora de 
conocimiento. 
 
2.- Las dificultades para especificar el rol y el objeto de Servicio Social en materia de 
Bienestar. Lo cual ha llevado a la utilización de nomenclaturas diversas que han 
confundido la intervención profesional desde sí misma. 
 
3.- Carencia de elementos metodológicos y técnicas para la detección, análisis y medición 
de las necesidades. Lo cual impide una visión profesional holística y renovada al respecto, 
que supere la orientación meramente asistencialista asociada históricamente al Servicio 
Social. Lo cual conduce a un tratamiento menos científico en éste tema para enfrentar 
necesidades de todo tipo. 
 
4.- El enfoque mayoritariamente microsocial ante los problemas sociales. Lo que conduce 
a reducir la perspectiva macrosocial, a nivel de planificación de las políticas sociales, que 
otorgue una visión del bienestar orientada globalmente hacia el desarrollo social y su 
impacto. Los Asistentes  Sociales por lo general presentan un manejo limitado en cuanto 
al ámbito administrativo del bienestar, lo que dificulta ser considerados o que se sientan 
como profesionales  aptos para asumir ubicaciones superiores en el rubro. Esto repercute 
negativamente en la orientación de los programas por un lado y por otro en el status del 
Asistente Social. 

 
• Desde el Marco Institucional: 

 
Este ámbito contempla tanto el área de las políticas sociales, como el del bienestar fiscal – 
ocupacional, los cuales sin duda presentan diferentes magnitud. Aparecen aquí: 
 
1.- El aspecto Financiamiento y los Recursos. Se demarca una limitada asignación de 
recursos de todo tipo hacia los programas del rubro, respecto a la magnitud de las 
necesidades y sus grados de insatisfacción. Las instituciones utilizan gran parte de lo 
económico en gastos de administración, asumiendo un alto costo por sobre los beneficios  
entregados. 
 
2.- La administración de los propios programas de bienestar. Lo cual se acentúa en 
consideración a la amplia burocratización organizacional, así las instituciones ven 
restringidas sus posibilidades  para alcanzar los objetivos para los cuales fueron creadas y 
se restringe su capacidad para extender su acción a los sectores que más lo requieren 
dentro de la población. Esto se agudiza en las zonas Latino Americanas. 
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3.- La capacidad de las instituciones para cumplir los objetivos de desarrollo social. Aquí 
entran en juego las múltiples presiones tanto de los potenciales beneficiarios, como de los 
grupos de presión, de poder, políticos o de otras instituciones, que determinan la dinámica 
de los programas, provocándose muchas veces distorsiones en sus objetivos. 
 
4.- La falta de planificación y coordinación Intra e Inter Institucional. Lo cual atrofia la 
acción articulada, armónica y coherente respecto a las relaciones entre políticas e 
instituciones tanto de la esfera pública como privada. 
 
5.- La ausencia en algunos sectores de políticas claras sobre bienestar.  

 
 

CRITERIOS ORIENTADORES GENERALES PARA LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR 
SOCIAL. 
 
 Es conveniente comenzar  haciendo alusión a que los programas sociales, sobre 
todo en Latino América se encuentran orientados a beneficiar preferentemente en  una   
proporción mínima de sectores con  más bajos ingresos, que son justamente los que más 
los necesitan.  
 
 Por otro lado la forma de bienestar fiscal y ocupacional, estaría siendo utilizada 
especialmente para beneficiar a aquellos sectores minoritarios de trabajadores que tienen 
mayores ingresos y mejores condiciones de trabajo y que se ubican en las empresas e 
instituciones que pueden financiar mejores servicios de bienestar o que facilitan a su 
personal el acceso a los beneficios de las políticas sociales. 
 
 Por el motivo anterior es necesario considerar a lo menos los siguientes criterios en 
la formulación e implementación de programas de bienestar: 
 
1.- La adecuación de los objetivos del programa a la realidad social enfrentada; como la 
adecuación de los programas a los objetivos planteados, en una perspectiva de desarrollo 
social y de respeto a la persona  y a sus libertades. 
2.- La capacidad de la institución para extender su acción a los sectores de más bajos 
ingresos. Interesan las sumas que se destinan a la implementación de programas y el 
número de personas atendidas, también los sectores sociales a los cuales beneficia. Esto 
redunda en una adecuada focalización. 
3.- La eficiencia y eficacia  del programa para reducir efectivamente desigualdades 
sociales y discriminaciones y no crear nuevos grupos privilegiados. Contemplando la 
capacidad de la institución para dar un servicio eficiente a través de la utilización 
adecuada  de recursos, sobrepasando el  burocratismo que se suscita entre la institución y 
la población beneficiaria y en una favorable coordinación interinstitucional. 
4.- La capacidad de la institución y el programa  para hacer participar a los sectores a 
quienes atiende según sus objetivos específicos, tanto al nivel de la planificación como de 
la ejecución y evaluación de los mismos. Contribuyendo así a  Superar el paternalismo. 
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 Siguiendo los criterios antes descritos será factible instaurar efectivamente  
programas de bienestar social con una perspectiva de cambio, que  logren ser un 
instrumento real y eficaz para el desarrollo social,  la justicia social, la participación y la 
integración. 
 

CLASE 02 
 

1. ACCIÓN SOCIAL 
 
 La Acción Social la podemos definir como “toda actividad consciente, organizada y 
dirigida, al nivel individual o colectivo y que de modo expreso tenga por finalidad actuar 
sobre el medio social para mantener una situación, mejorarla o transformarla” (Exequiel 
Ander – Egg.). 
 
 Este concepto está ligado a la idea de Bienestar Social y Servicios Sociales ya que 
todo acto está orientado al cambio de una situación, por lo mismo esta noción básica de 
Bienestar debemos asociarla al siguiente planteamiento: “conjunto de tareas u 
operaciones que se realizan para la intervención general o específica  requerida en la 
resolución de problemas o necesidades sociales, tanto en el ámbito público como privado, 
contemplando como su campo de actuación la sociedad global y dentro de ella como 
sujeto - objeto las personas o ciudadanos”. 
 
 Dentro de éste marco, debemos entender que somos sujetos y objetos de múltiples 
necesidades, por lo mismo cuando se manifiesta la acción social es por la “latencia de una 
necesidad de transformación”  que al no  poder ser satisfechas por nosotros mismos, 
generan problemas sociales específicos , por lo cual se requiere de una intervención social 
institucionalizada que se denomina habitualmente como  acción social, las cuales apuntan 
a mejorar la calidad de vida, a través del estudio de la realidad, planificación de estrategias 
de intervención, actuación propiamente tal y medición de las transformaciones de esa 
realidad, la que presenta como principios orientadores políticas sociales tendientes al 
bienestar en diversas áreas.  
 
 Por lo mismo también se vuelve significativo saber lo que para el Trabajo Social 
significan los Servicios Sociales. 
 

o Servicios Sociales: constituyen un  subsector de la acción social, paralelo a las 
áreas interventivas por ejemplo de salud, educación, seguridad social, vivienda, 
etc., es decir derivados de la Política Social (Beltrán Aguirre, 1990). O sea 
constituyen un sistema organizado de protección social, dirigido a los ciudadanos 
(María del Carmen Alemán Bracho).  
 

 Es decir, son un sistema organizado de prestaciones  sociales diversificadas y 
materializadas  de acuerdo a un conjunto de actividades y recursos, cuyo objetivo está 
orientado a evitar situaciones de marginación, bajo la atención de las necesidades 
sociales “. De ésta manera, se movilizan centrados en dos criterios fundamentales: Mediar 
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en los conflictos sociales y reducir las desigualdades sociales ¿a través de qué? de la 
acción social. 
 
 Responden a una política social, cuyo fin en las sociedades actuales es contribuir a 
la racionalización en la distribución de los bienes y al control de las formas de vida y 
convivencia en sociedad. En éste rubro los servicios sociales, vendrán a cubrir cuatro 
necesidades sociales básicas, que según Gustavo García, serían específicamente las 
siguientes: 

o Necesidades de acceder a los recursos sociales. 
o Necesidades de convivencia personal. 
o Necesidades de integración social. 
o Necesidades de solidaridad social. 

 
− Teorías Significativas de la Acción Social 

 
 El concepto Central de la Teoría de la Acción, que considera que esta es una 
actividad humana cuyo objetivo es cambiar una situación material o social.  La Situación 
según Dreitzel, es un complejo de terminaciones objetivas de una estructura social de 
relaciones, espacio temporalmente estructurado y delimitado por un horizonte de hechos 
concomitantes, en tanto en cuanto le son dadas al sujeto que actúa en el momento.  La 
teoría de la acción que define la acción como el peso de una situación a otra. 
 
 Existe una relación dual entre  persona  y sociedad, cuestión que para el Trabajo 
Social implica desarrollar la relación entre la intervención y las relaciones sociales.  Es  a 
través de los precedentes de la acción social  en donde se funda la idea de que la 
intervención es un proceso articulado de un conjunto acciones sociales que definen y 
modifican el objeto de la intervención, es más no solo en la disciplina del Trabajo Social 
sino que en todo el campo de las Ciencias Sociales esta dada la relación reciproca entre el 
sujeto y el objeto.   
 
 A continuación un cuadro descriptor de los precedentes significativos de la Teoría 
de la Acción: 
 

MATRIZ CONCEPTUAL 
 

Autor  Descripción  
Acción So cial según 
Parsons 

Consiste en objetos de orientación y de esta forma la 
orientación de un actor se diversifica frente a diferentes 
objetos. Los diferentes objetos para Parsons quedan 
representados de la siguiente manera: 
 
Objetos Sociales: es un actor (alter, ego) 
 
Objetos Físicos: entidades empíricas que no interactúan ni 
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con el alter ni con el ego. 
 
Objetos culturales: elementos simbólicos de la tradición, 
como ideas, creencias. 
 
En este sentido la acción seria entendida como un proceso 
en el sistema actor situación que tiene significación 
motivaciones.  Esto quiere decir que la orientación de los 
procesos de acción se relaciona con el logro de 
gratificaciones o evitación de privaciones del actor relevante 

Acción Social Karl Marx:  La acción social está dada por la ocurrencia de acciones 
cíclicas, por un modo contingencial en el actuar del hombre 
que realiza un intercambio creativo y recreativo, además 
determinan la relaciones de producción en el grado de la 
división del trabajo en donde cada uno puede llegar a tener 
su propia especialización aunque igual se va a presentar una 
relación de dependencia. 
 
Se reconoce la acción social entre los burgueses y 
proletariado. 

Acción Social Emile 
Durkheim: 

La acción social es entendida como un hecho social, pues se 
enmarca en los contextos de la sociedad donde el individuo 
desarrolla su proceso de socialización donde se crea una 
conciencia colectiva. 

Acción Social Alfred 
Shütz: 

La acción social se entiende desde las acciones 
intersubjetivas de los agentes en vinculación. El sujeto 
interpreta su situación en función de su subjetividad. El 
mundo social está constituido por una multiplicidad de 
factores, cada uno define su mundo de manera conexa 
aunque individualizada, donde se pretende una comprensión 
de los diferentes significados intersubjetivos de los sujetos 
los cuales comparten un mundo dado por supuesto, aunque 
cada marco de sentido define la situación desde su propia 
realidad. 

Acción Social en Alain 
Turine: 
 

La acción social existe sólo cuando se dan ciertas 
condiciones en las cuales se produce el comportamiento 
humano, a saber: 
1. la acción está orientada hacia ciertos objetivos, los   
cuales, sin embargo, no tienen porqué estar en las   
"intenciones" del actor. Touraine, con esta salvedad está 
rompiendo el marco la orientación hacia "fines"  
deliberadamente perseguidos por el agente; 
2. el actor está situado en sistemas de relaciones sociales,  
es decir, la acción está puesta en un contexto estructural  
social; 



 

 13Instituto Profesional Iplacex  

3.  la interacción se hace comunicación gracias al empleo de 
sistemas simbólicos, de los   cuales el más manifiesto es el 
lenguaje. 

Acción Social Enfoque 
Hermeneutico: 

La acción social desde la Hermenéutica se encuentra 
relacionada con el mundo vital, elementos y el lenguaje.  El 
lenguaje ocupa un lugar central en la comprensión de la 
realidad, se hace del pensamiento, es decir permite ordenar 
nuestras ideas de forma lógica.  Se constituye en objeto de 
estudio e investigación.  “La ciencia lingüística o filosofía del 
lenguaje tomo como objeto el lenguaje en sí, es decir el 
sistema de símbolos y de reglas de la lengua y no su 
verdadero ser y suceder (el habla).  En tanto el lenguaje 
verdadero no resulta inseparable de aquello que se dice, de 
aquello sobre lo cual se dice algo de aquel quien habla y de 
aquello a lo que responde” 

Acción Social Anthony 
Giddens: 

Es entendida como una instancia de interacción que se da 
en un determinado tiempo y espacio, la que también incluye 
un escenario de la interacción, el cual va a ser distinto dado 
en los diferentes contextos de la modernidad.  Por otra parte 
dicha situación va a estar vinculada a la co-presencia de los 
agentes los cuales a su vez poseen como una característica 
la posición de poder el cual está muy conectado a la acción y 
a través de ella a la posibilidad de reflexión continua de 
cambio social.  También se presenta como componente de 
la situación la comunicación que se da entre los agentes ya 
mencionados. 

Acción Social Habermas  Para dar cuenta de la reproducción simbólica del mundo de 
la vida es necesario reformular el concepto de acción social, 
desde la perspectiva de la acción orientada al entendimiento 
para distinguir en las aportaciones del mundo de la vida, 
entre aportaciones transformadoras del examen y 
aportaciones constitutivas. 

La acción social desde Habermas se puede observar desde 
la lógica de la acción comunicativa que implica la presencia 
de racionalidad en el mundo de la vida, el autor remite la 
comunicación al acto de habla donde se permite la 
posibilidad de argumentar, es decir dar cuenta de razones.  
En base a esta lógica implantada desde la sociedad 
moderna una “situación” es altamente contingente porque la 
lógica del consenso (dentro de nuestras intervenciones 
relacionadas con la interacción dada en la acción social), 
refutan en pretensiones de veracidad y validez. 

Acción Social Edgar 
Morin 

Para comprender la situación o la relación sujeto objeto, es 
necesario tener en cuenta la idea de complejidad planteada 
por el autor; complejidad es un tejido de constituyentes de 
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heterogéneos e inseparablemente asociados.  Complejidad 
es el tejido de elementos acciones, relaciones, 
retroacciones, determinaciones y azares que constituyen el 
mundo fenoménico.  Aquí en donde las situaciones se 
vuelven complejas y la teoría en si nos permite revelar la 
relación entre el todo y las partes (y viceversa) y asegura la 
comunicación de lo que es real. 
Morin  cita a Bachelard quien descubrió que el objeto simple 
no existe: solo existen lo simplificado.  La ciencia construye 
su objeto extrayéndolo desde su ambiente complejo para 
ponerlo en situaciones experimentales no compleja.  Lukas: 
lo complejo debe ser concebido como elemento primario 
existente.  Hace falta examinar lo complejo de entrada en 
tanto complejo y pasar luego de lo complejo a sus elementos 
y procesos elementales.   
El sujeto y el objeto aparecen como dos emergencias últimas 
de la relación sistema auto-organizador/ecosistema. El 
sujeto y el objeto son indisociables pero nuestro modo de 
pensar muchas veces excluye al uno del otro. 

La realidad social según un pensamiento complejo está dada 
en el vínculo y distinción que está dada en la relación social 
del entretejido social. 

 
 A continuación se presentan algunas profundizaciones respecto de la Teoría de la 
Acción: Parsons, Touraine, Giddens 
 
Acción Social en Parsons 
 

Talcott Parsons  genera un análisis sistémico de la acción elaborada en los años 50’ 
60’. El núcleo de ese marco está puesto en las opciones que enfrenta el sujeto como un 
actor-en-la-situación. El actor parsoniano debe resolver inevitablemente ciertos dilemas 
que son parte del curso de la acción. Se trata de opciones absolutas, que se expresan en 
alternativas polares (la regla elemental de las opciones del actor parsoniano es que cada 
polo es disyuntivo, y excluye al otro polo: el actor no puede escoger ambos polos a la vez). 
Estos dilemas no son indefinidos  sino que se organizan en términos del proceso general 
de la acción.  

 
 En el marco de la teoría de la acción parsoniana, el actor- sujeto se analiza en 
relación a sus modos de orientación. Cuando estos modos de orientación se organizan en 
formas de constelaciones de expectativas de comportamiento hablamos de "roles". Los 
modos de orientación son de dos tipos: (i) motivacional y (ii) valorativo. La orientación 
motivacional puede ser a su vez cognitiva, "catéctica" (afectiva) o evaluativa (incorpora la 
apreciación de las consecuencias de la acción). La orientación valorativa puede darse de 
acuerdo a pautas cognitivas, pautas apreciativas, o pautas morales (que pueden ser 
egoístas o altruistas según estén integradas en el actor-sujeto o en la colectividad).  
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La orientación de la acción implica selección y posiblemente, elección por parte del 
actor sujeto. La evaluación que hace el actor descansa en estándares cognitivos 
(credibilidad), apreciativos (lo que es apropiado), o morales (lo que es éticamente 
correcto). En esta especie de enjuiciamiento que hace el actor de la situación, radica el 
elemento "voluntarista" de la teoría parsoniana.  

 
 Las orientaciones del actor-sujeto se organizan en tres variables pautas 
(afectividad/neutralidad afectiva; universalismo/particularismo; orientación hacía sí 
mismo/hacia la colectividad). Las restantes variables pautas están referidas a los objetos 
que están presentes en la situación, y más específicamente a los objetos "sociales", es 
decir, los otros significativos con quienes nos relacionamos. La variables pautas se aplican 
siempre a modos de relacionamiento de personas. Los objetos sociales pueden ser 
distinguidos por el sujeto según dos tipos de alternativas: (i) la distinción de atributos vs. 
resultados; o (ii) la distinción según el alcance de la significación que tienen para el actor-
sujeto. De este modo se originan las dos variables-pautas restantes del sistema de 
orientaciones (adscripción/logro; difusividad/especificidad funcional). 
 
Acción Social en Alain Touraine 
 
 La ciencia encargada de la  teoría de la acción social es la Sociología. No puede 
entonces sustentarse la teorización sociológica sin una explicitación de lo que habrá de 
entenderse por acción social. Desde la perspectiva de Touraine, la acción social existe 
sólo cuando se dan ciertas condiciones en las cuales se produce el comportamiento 
humano (descritas en el cuadro anterior) 
 

No podemos comprender la acción social presente, sin la acción social pasada, es 
por ello que Tourine, define que la sociología de la acción histórica se debe ocupar de 
estudiar:  

 
a) las orientaciones de la acción;  
b) los sistemas de interacción;  
c) las expresiones simbólicas.  
 

En la "base" de la sociedad no se encuentran los medios de subistencia, sino el 
trabajo y la conciencia de sí misma de la sociedad que se traduce y se intitucionaliza en 
formas sociales en las cuales se emplean sistemas de expresión simbólica. Señala 
Touraine: "Rechazamos toda posibilidad de construir la sociología científica al nivel de los 
fenómenos como tales; nuestro análisis se repliega al interior de una sola noción que es la 
acción". El trabajo es praxis, lleva en sí sus propias orientaciones normativas; es la noción 
central de la acción; es una forma de acción: el hombre actúa no sólo sobre la naturaleza 
sino sobre otros hombres y de allí surge la contradicción de la naturaleza y la cultura.  

 
Los temas fundamentales para el análisis accionalista son: 
 

(i) la conciencia histórica;  
(ii) la sociabilidad; y 
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(iii) la conciencia existencial o antropológica.  
 

En otras palabras, la conciencia o sujeto histórico; el sujeto colectivo, la conciencia 
existencial. El estudio de estos tres temas es la primera tarea del análisis social, es decir, 
la tarea que define las orientaciones normativas del sujeto de la acción. Tales 
orientaciones  se organizan en sistemas de acción o formas sociales de acción cuyo 
estudio constituye la segunda tarea. Para abordar el análisis de esas formas o sistemas de 
acción, la sociología recurre al método funcionalista. Finalmente, las expresiones 
simbólicas se estudian con el método estructuralista. El tema preferente del análisis 
accionalista es la conciencia histórica, o bien, el sujeto histórico, pero este enfoque no se 
agota allí pues necesariamente se extiende también al estudio de las formas de la 
sociabilidad y de la conciencia existencial. El funcionalismo y el estructuralismo pueden 
ser útiles en sus ámbitos específicos y  suponen sistematizaciones diferentes de la acción 
social. En todo caso, el accionalismo los supera por cuanto descansa en una visión 
totalizante del actor.  

 
El tránsito del análisis de los temas (conciencia histórica, sociabilidad, conciencia 

existencial) que constituyen las orientaciones de la acción, a las formas de la acción social 
supone una ruptura de perspectiva. No hay continuidad en ese tránsito, hay más bien un 
cambio de paradigma. 
 
Acción Social en Giddens 
 
 Para Giddens la acción social la entiende a través de la teoría de la estructuración 
la cual señala como característica central concepciones sobre el ser y el hacer del hombre 
sobre la reproducción social y la transformación; hay un dualismo  entre estas relaciones 
sociales, Ej. Sistemas Legos y Sistemas Expertos  
 
 La teoría de la estructuración otorgaba un papel fundamental al lenguaje y a  las 
facultades cognitivas en la explicación de la vida social. El uso del lenguaje se inserta en 
las actividades concretas de la vida cotidiana y en cierto sentido es parcialmente 
constitutivo de esas actividades. El decaído peso de filosofías empiristas en ciencia natural 
tiene consecuencias profundas  para las ciencias sociales también. Una filosofía de la 
ciencia natural debe tener en cuenta justamente aquellos fenómenos que se interesan las 
nuevas escuelas de teoría social: en particular, el lenguaje y la comprensión del sentido. 
 
 Giddens sostiene que el engranaje de la vida social tiene su concepción en las 
conexiones entre las esferas individuales y  los contextos sociales en los cuales el agente 
se desenvuelve en su vida cotidiana”. Por lo mismo no podemos comprender al agente si 
no conocemos rutinas de vida cotidiana por las que produce y reproduce sus prácticas 
diarias.  
 
 En el curso de sus prácticas diarias, los individuos se encuentran entre ellos en 
contextos situados de interacción en co-presencia esta co - presencia ancla en la 
espacialidad del cuerpo; en una orientación hacia otros. Esto implica comprender la 
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relación tiempo espacio en sociedades modernas, producto del alto impacto de la 
globalización y de la vida moderna. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
REFLEXIONES FINALES 

 
 El concepto en señalado abre, a lo menos, dos grandes caminos de 
conceptualizacion, uno como objeto de teorizacion desde la sociología y otro como campo 
de respuesta a la llamada cuestión social. 
 
 En primer término cabe indicar que el concepto ha sido un objeto de gran desarrollo 
y debate en el marco de las ciencias sociales pudiendo, inclusive, aludirse a la existencia 
de una sociología de acción social, en la cual destacan los planteamientos de Durkheim, 
Weber, Parsons, entre otros.  
 
 No obstante, para efectos de los contenidos de la asignatura cabe detenerse en el 
concepto de acción social en tanto respuesta social organizada frente a la cuestión social. 
Al respecto, el concepto de acción social se define asociadamente a los conceptos de 
Servicios Sociales y Bienestar Social. 

 
 Es así como cabe reconocer que “un Sistema cuyas claves se enmarcan en el 
concepto más actual de la Acción Social, avalado por la experiencia de las sociedades 
más avanzadas, es aquel en las que el progreso humano se entiende en términos de 
solidaridad. Los Servicios Sociales, como Sistema Público, no pueden diluir su identidad 
en la actuación conjunta con otros Sistemas Públicos, bajo referencias genéricas al 
Bienestar Social. Y sin embargo la eficacia en el logro de sus fines, requiere que 
compagine ambos extremos. Porque sólo desde su propia identidad diferenciada, desde 
su oferta específica de prestaciones y desde su específica red de centros y servicios, 

EJEMPLO 
 

En las sociedades Pre – Modernas: cada acción social se predefinía a través de 
la conjugación directa entre tiempo y espacio.  Ej.  Para satisfacer la necesidad 
de alimento, el individuo debía salir a cazar para proveer a su familia de 
alimento (relación de co - presencia directa) 
 
En las sociedades Modernas: la acción se predefine nos solo a través de la 
relación directa cara a cara, sino que también en un desanclaje entre tiempo y 
espacio. Ej. Para cubrir la necesidad de alimentación no es necesario ir 
directamente al supermercado, sino que también esta acción se puede realizar 
a través de los diferentes servicios que otorga el internet. 
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puede aportar algo útil al común empeño de todo Sistema Público orientado al Bienestar 
Social. 
 
 Hay un riesgo heredado del todavía reciente pasado benéfico y asistencial, que es 
considerar la identidad de los Servicios Sociales como un espacio marginal para 
marginados, responsable de las limitaciones de otros Sistemas. Porque en el contexto del 
Bienestar Social, la marginación es responsabilidad de todos ellos. 

 
No se puede responder a la marginación creando para los marginados una 

respuesta institucional igualmente marginal, que no haría sino reforzar su estigma. El 
derecho a la igualdad, y el alcance universal de los derechos sociales, exigen respuestas 
desde cada Sistema, en el ámbito que le es propio, y del conjunto, para aquellas personas 
y colectivos que requieren acciones positivas para la igualdad, superadoras de sus 
condiciones desfavorables. La Beneficencia y la Asistencia Social eran sistemas de 
protección para los marginados, cuando el Estado no había asumido un enunciado 
universal de los derechos sociales. En este nuevo contexto, propio de una política de 
Bienestar Social, los Servicios Sociales deben asumir sus propios retos de dar respuesta a 
la marginación, pero en su específico de intervención. Y deben asumir la disponibilidad de 
integrar sus planes y sus actuaciones con el resto de los Sistemas Públicos, para afrontar 
situaciones de marginalidad cuya extensión requiere acciones integrales para superarlas. 

 
La búsqueda de identidad de los Servicios Sociales, ha hecho que durante un 

tiempo sus prácticas hayan oscilado entre dos extremos: primero fue su empeño en 
generar y apoyar dinamismos sociales, cuando la sociedad ensayaba formas 
democráticas de convivencia. Posteriormente, cuando se generalizó su ubicación 
institucional, los Servicios Sociales orientaron sus esfuerzos hacia la gestión de las 
prestaciones que le fueron encomendadas. 

 
Si en un primer momento, la carencia casi absoluta de prestaciones que gestionar, 

hizo que los Servicios Sociales, dependientes de otros recursos externos, orientaran todo 
su empeño hacia la dinamización social; el progresivo incremento de los recursos y 
prestaciones, en buena medida fruto de esta presión que los propios Servicios Sociales 
generaron, hicieron que sus efectivos tuvieran que dedicarse más a gestionar estas 
prestaciones, en detrimento de su actividad dinamizadora’1. 
 

CLASE 03 
 

2. LA EVOLUCIÓN DEL SUJETO Y BIENESTAR 
 
 
 A continuación se presenta una breve descripción de las teorías evolucionistas. 
                                                           
1 Concepto de Acción Social NUEVAS ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO HUMANO. Plan general de 
servicios sociales  de Canarias. http://www.gobiernodecanarias.org/ 
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 Teorías de la Evolución Social  
 
 Las teorías evolucionistas de la sociedad (y también del sujeto) tienen una fuerte 
influencia darwinista, pues su libro “El origen de las Especies” publicado en 1859, 
revolucionó no solo el conocimiento que hasta el siglo XIX se tenía acerca de la vida 
humana y de las demás especies orgánicas, las que hasta entonces se entendían como 
creación divina, sino que el pensamiento darwinista trascendió la biología para llegar a 
influir fuertemente las nacientes disciplinas que conforman las ciencias sociales: la 
sociología, la antropología y la psicología. De esta manera surge la corriente denominada 
“darwinismo social”, que plantea la convicción de que la evolución social puede ser 
explicada a partir de la evolución biológica. Uno de los precursores de esta tendencia fue 
Herbert Spencer, para quien la sociedad es también un organismo, evolucionando hacia 
formas más complejas de acuerdo a la «ley de la vida», es decir, de acuerdo al principio 
de la sobrevivencia del más fuerte, tanto a nivel individual como de sociedades. En rigor, 
se entiende desde acá que la sociedad es análoga a un organismo vivo y por lo tanto está 
compuesta por órganos los cuales cumplen funciones. En esta perspectiva, se entiende 
que la familia es “la célula” o el componente primario elemental a partir del cual se 
desarrollan los otros componentes que estructuran la sociedad. Se concibe, de esta 
manera, que la sociedad es un todo que está compuesto por partes. Así entonces, debe 
estudiarse la sociedad de la misma manera como en biología se estudian los organismos 
vivos, utilizando las mismas leyes, como señala Alex Inkeles “el modelo evolutivo 
consideraba a la sociedad como si hubiera algo fatal, ajeno al desarrollo social del 
hombre, que exige que cada etapa se presente a su hora a desempeñar el papel que le 
fue asignado por  ley natural”. (Inkeles, Alex (1972), ¿Qué es la Sociología?, UTEHA, 
México). Esta perspectiva llevó a plantear a algunos darwinistas sociales más radicales 
como lo fue el sociólogo William G. Sumner que la desigualdad social era parte de una ley 
natural y que, por tanto, la diferencia entre ricos y pobres se justificaba porque los 
primeros habían ganado la lucha por la supervivencia (en términos darwinianos) lo cual 
era parte de un proceso de selección natural, por tanto no debía intervenirse en ella.  
 
 Augusto Comte (1798-1857) señala que las todas las sociedades pasan por 3 
diferentes etapas (o estadios) de manera ineludible: el estado teológico o ficticio, el estado 
metafísico o abstracto y el estado científico o positivo. El paso de una etapa a otra implica 
evolución, en el sentido de progreso y se entiende que todo ser humano, al igual que las 
sociedades, debe pasar por los tres estados. La primera etapa es la más primitiva y se 
caracteriza en que el hombre intenta explicarse el mundo a partir de la especulación, 
atribuyéndole a  los fenómenos características sobrenaturales, divinas, y por lo tanto la 
imaginación se convierte en un recurso muy importante. En una segunda etapa, la 
metafísica, la explicación de los acontecimientos es atribuida a la obra de fuerzas o 
entidades abstractas inherentes a los diversos seres vivos y objetos inertes del mundo. 
Dichas fuerzas son capaces de engendrarse a sí mismas y provocar todos los fenómenos 
observados. Por último, la tercera etapa, el estadio positivo o científico, es aquella donde 
todo aquello que puede ser concebido como conocimiento es aquello que puede ser 
comprobable empíricamente a través de nuestros sentidos. Esto da origen al 
descubrimiento de las leyes naturales que son los principios ordenadores del mundo, y por 
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lo tanto la labor científica debe estar abocada a su descubrimiento, lo cual es válido 
también para las Ciencias Sociales.     
 
 Emile Durkheim (1858-1917) señala que la dimensión más importante de la 
sociedad la da el grado de especialización que priva en ella, esto es, la división social del 
trabajo. A su parecer, existe una tendencia histórica o una evolución que va desde un 
grado inferior a otros más elevados de especialización, y de ahí se derivan importantes 
consecuencias. Distinguía dos tipos principales de sociedades, según los adelantos 
logrados en la división del trabajo. El primero dependía de lo que llamó “solidaridad 
mecánica”, la cual era típica de las pequeñas comunidades, donde el grado de 
especialización es escaso y los individuos se sienten unidos fuertemente a través de 
instituciones primarias, como la familia extensa y la religión local. Cabe recordar que en 
sociedades pre modernas, la familia no solamente era el núcleo básico de la sociedad, 
que cumplía una función reproductiva y socializadora, internalizando en sus miembros  las 
normas sociales y la moral, sino además era la unidad productiva básica. Antes de la 
industrialización, que separa definitivamente el espacio laboral del espacio familiar, la 
actividad productiva se desarrollaba exclusivamente en el hogar de manera artesanal, las 
cuales estaban especialmente asociadas a la labor agrícola en las sociedades feudales. El 
segundo tipo de sociedad correspondía a lo que llamó “solidaridad orgánica”, que se 
caracterizaba por la especialización social del trabajo, lo cual producía mayor 
interdependencia entre los individuos, en relación con el otro tipo de sociedad, puesto que 
la familia deja de ser unidad productiva y, por lo tanto, cada familia y cada individuo 
dependen del resultado del trabajo de los otros; además, lo que une a los individuos entre 
sí son los intereses comunes, los contratos y otros símbolos más abstractos.  
 
Modelo Estructural-Funcionalista 
 
 Tomando en consideración algunas de estas ideas evolutivas y los desarrollos 
teóricos y empíricos en esta materia durante la primera mitad de siglo XX, especialmente 
los estudios etnográficos de connotados antropólogos como Claude Levi-Strauss, 
Radcliffe-Brown y Malinowski, entre otros, es que se desarrolla el modelo estructural 
funcionalista (u organicista), cuyo máximo exponente en sociología fue Talcott Parsons. La 
perspectiva básica de este criterio estructural-funcionalista la ofrece su primordial interés  
en la sociedad, y en las interrelaciones de sus instituciones, más que en el individuo o en 
grupos como la familia. La cuestión principal que se plantea es “¿cómo se mantiene la 
vida social y prosigue en el tiempo, a pesar de la renovación completa en la composición 
de la sociedad que impone el advenimiento de cada nueva generación?” (Inkeles, 1972) 
La respuesta que se da a esta pregunta es que la vida social permanece porque las 
sociedades encuentran medios (estructuras) que son precondiciones o consecuencias de 
la vida social organizada.  Existe una diferencia importante entre los evolucionistas y los 
estructural-funcionalistas, en cuanto que los primeros se preocupan de clasificar las 
sociedades conforme a una escala evolutiva establecida, por lo tanto, el tiempo, las etapas 
de desarrollo y el cambio son, por consiguiente, de interés fundamental. La interpretación 
estructural-funcionalista implica una perspectiva más limitada del tiempo. Detiene el 
movimiento del sistema en un punto fijado en el tiempo para comprender cómo funciona el 
sistema en ese momento. De esta manera, el objetivo de los estructural-funcionalistas es 
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definir las condiciones y exigencias de la vida social y averiguar el proceso por el que una 
sociedad determinada logra satisfacer sus necesidades. 
 
 Para un sociólogo como Parsons, lo que es realmente importante en el 
pensamiento evolutivo tiene que ver con la concepción de que en la evolución de los 
sistemas vivos generalmente, ciertos nuevos desarrollos incrementan enormemente la 
capacidad adaptativa del sistema, tanto que sin ellos se interrumpiría el avance en 
sucesivas etapas de desarrollo. Para la evolución orgánica, la concepción es ilustrada por 
los casos de la visión y de las manos humanas y del cerebro. De esta manera se producen 
varios niveles de desarrollo social. El primero de ellos es la diferenciación en la base de la 
escala de estratificación y el desarrollo de pautas de legitimación cultural independientes 
de la estructura social, siendo ambas importantes en el tránsito de condiciones sociales 
primitivas a aquellas de civilizaciones “arcaicas”. Posteriormente, siguiendo con este 
patrón evolutivo, se desarrollaron las organizaciones burocráticas, el dinero y el mercado, 
un sistema legal universal (el derecho), y las asociaciones democráticas tanto 
gubernamentales como privadas. Estas últimas cuatro formas de desarrollo, juntas, son 
fundamentales para la estructura de los tipos de sociedad moderna, aunque cada cual por 
separado resulta ser bastante compleja y están sujetas a una serie de etapas de 
desarrollo (Parsons, 1964) EVOLUTIONARY UNIVERSALS IN SOCIETY, HARVARD 
UNIVERSITY, USA. 
 
 De esta manera, la evolución social, y con ella, por cierto, la evolución de los 
individuos, está estrechamente ligada a los procesos de transformación histórica que en 
principio se pensaba seguían el mismo patrón que el de las leyes de la naturaleza, y que 
por tanto, eran transformaciones ineludibles en las que el sujeto nada podía hacer para 
interponerse en el transcurso de la historia. Hoy en día estas ideas están un poco en 
desuso, a pesar que existen algunos que apelan por la evolución lineal. Esta idea, es 
visible en aquellas teorías de la modernización de los años ’50 y ‘60´s que apelaban que 
todas las sociedades transitaban desde una fase tradicional (premoderna) a una fase 
moderna (industrial). Sin embargo, estas ideas sobre progreso y evolución tienen un 
correlato con los diferentes tipos de bienestar que se reconocen en diferentes momentos  
históricos, al alero de sociedades muy diferentes. Por ejemplo, respecto de la designación 
de ciudadanía, y con ello de los derechos exigibles en la polis, para los griegos clásicos no 
todos los habitantes de la polis eran ciudadanos, de tal manera que los derechos de 
ciudadanía no eran aplicables, por ejemplo, para los esclavos ni para los extranjeros. La 
creciente diferenciación funcional y el aumento de la complejidad del sistema social, exige 
a las sociedades replantearse el concepto de bienestar, entendiendo que a medida que las 
sociedades se van desarrollando, van aumentando también los parámetros de exigencia 
social en virtud de la satisfacción de necesidades históricas.  
 
Evolución del Bienestar 
 
 Si el bienestar social es una respuesta a necesidades, aparece fundamental 
estudiar cuáles son esas necesidades objetivas que  nacen  de la naturaleza misma de la 
persona  en su relación de mutualidad con el medio ambiente social y natural. 
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 La persona, por lo que respecta a su cuerpo y a sus funciones fisiológicas, 
pertenece  al reino animal, pero a diferencia de éste. No está inmerso simplemente en la 
naturaleza, sino que la transciende, ello, como dice Max Scheler, deriva de su 
autoconciencia, su razón y su imaginación. 
 
 Así  pues, el problema de la existencia humana es único en toda la naturaleza: el 
ser humano  ha salido de la naturaleza,  por decirlo así, y aún está en ella;  es en parte 
divino y en parte animal, en parte finito y en parte infinito, es decir representa un Espíritu 
Encarnado, según plantea G. Marcel.  Idea  que se refunde en la postura de Mounier, 
quien argumenta: 
 

o Es un espíritu inmerso corpóreamente en la naturaleza: el hombre es persona en su 
conjunto cuerpo y alma ambos mutuamente dependientes y a su vez con 
dependencia del ambiente en que vive, que le permite a la persona construir sus  
experiencias vitales y de éste modo ubicarse en la categoría de ser humano, 
centrado en su perfil biológico más cercano al mundo animal. 

 
o Un ser que trasciende la naturaleza: pues la persona por un lado  es capaz de 

transformar la naturaleza y por otro intenta explicarla en base a su amor a lo 
espiritual. O sea, basado en su capacidad de raciocinio asume individualidad y 
puede ser visto como un hombre, capaz de conocer e interpretar la realidad. 

 
o Es un ser libre y creador frente al determinismo de la naturaleza: el hombre libre es 

aquel capaz de dar una respuesta responsable al llamado de los valores, ello dentro 
del marco de una sociedad material y de una cultura que lo delimita, pues la 
conducta o actos de las personas no deben  provenir de un instinto ciego, sino de 
su inteligencia. Siendo creador  gracias a su poder de inventiva y de innovación y 
capas de descubrir y trascender gracias a la integración armónica de los diversos 
componentes de su dignidad humana, Es decir en éste nivel se habla del hombre 
como persona, como eje del desarrollo. 
 

 Lo anterior, destaca la urgencia de solucionar lo paradójico de su existencia, la 
fuente de todas las fuerzas  psíquicas que mueven a la persona, de todas sus  pasiones, 
afectos y ansiedades... “La vida de la persona está determinada por la naturaleza, por la 
alternativa inevitable entre retrocesos y progreso, entre el regreso a la existencia animal y 
la llegada a la existencia humana” (Erich Fromm). 
 
 Podemos definir así a la persona  como un ser de necesidades interrelacionadas 
dinámicamente, lo cual lleva a la afirmación de que la atención o búsqueda de  solución a 
sus necesidades humanas es extraordinariamente complicada, depende de factores 
personales y externos, es decir, de cómo la sociedad está organizada y de cómo esa 
organización determina las relaciones de las  personas que  viven dentro de ella. 
 
 La persona  tiene que relacionarse con los demás, pero si lo hace de un modo 
simbiótico o enajenado, pierde su independencia e integridad: se debilita, sufre, se hace 
hostil  o apático; sólo si puede relacionarse con los demás de un modo cálido y afectuoso, 
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se siente identificado con ellos y al mismo tiempo conserva su integridad (Erich Fromm).  
Igual cosa sucede con las necesidades humanas de trascendencia, de arraigo, de un 
sentimiento de identidad y de un marco de orientación y devoción. 
 
Dinamismo del Bienestar  
 

Al concebir a la persona  como un complejo ser en estado de necesidad y al 
bienestar social como una respuesta a las necesidades humanas, estamos entendiendo 
que su relación es bidireccional y por lo tanto se modifica constantemente, mostrando  una 
evolución continua. Lo antes descrito,  trae consigo una serie de aspectos a considerar: 

 
1.- El bienestar social, como fin conlleva a una responsabilidad de la sociedad 

global. Aparece la concepción, dentro de éste principio orientador del bienestar, que se 
debe rescatar la posición que ocupan los profesionales y los atributos teórico – prácticos 
que estos deben tener para propender a su reconocimiento, respeto, garantía, promoción, 
armonía y creación de condiciones y medidas normativas y materiales, que apunten a su 
plena evolución. De éste modo, como los diversos agentes del bienestar, el profesional 
debería procurar compatibilizar los intereses y requerimientos de unos con los de los otros, 
buscando el bien común. 

 
Para lo anterior, el especialista presenta la responsabilidad de reconocer que los procesos 
sociales, están cargados de la motivación y actitudes de aquellos que son sus 
protagonistas. Razón por la cual estos deben ser sensibles  a los cambios experimentados 
por la sociedad y que son derivados desde sus elementos componentes, así como de la 
situación histórica, cultural, económica, política y social de los mismos. Además estar 
capacitados para diagnosticar con las personas y el grupo sus necesidades y desde allí 
planificar en conjunto la más adecuada forma de satisfacerlas. 
 

2.- El ser humano es capaz de aprender nuevas motivaciones a través de su 
experiencia organizativa. Por lo tanto dentro de la promoción del bienestar no solo se debe 
contemplar la atención hacia necesidades inferiores, sino además fortalecer el desarrollo 
de valores individuales y colectivos que sean definidos como positivos, entre los miembros 
de los diversos sistemas sociales ( familiares, grupales y comunitarios ). Potenciando de 
éste modo, por ejemplo, la separación de posiciones extremadamente individualistas, 
mediante el diseño de mecanismos que fomenten la participación, orientada por un lado 
hacia la identificación de necesidades y búsqueda de soluciones a las mismas, como por 
otro al establecimiento de alianzas cooperativas que sustenten y mejoren los niveles de 
progreso y bienestar. Es decir, se estaría involucrando activamente al capital humano y 
social en el desarrollo del propio bienestar. 

 
Para fundamentar lo recién expuesto, es conveniente basarse en al planteamiento 

teórico de algunos autores, partiendo por Maslow, quien distingue los distintos niveles de 
necesidad del hombre, desde las primarias, pasando por las intermedias, hasta llegar a las 
superiores, contemplando como máxima aspiración la autorrealización y desde ella la 
trascendencia. Con él, es posible afirmar que solo logrando la consolidación de cada uno 
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de los peldaños de la pirámide con la cual trabaja, la persona irá ampliando sus niveles de 
bienestar. 

 
Sin embargo, Frederich  Herzberg , sostiene que las necesidades de subsistencia, 

de seguridad, y de pertenencia, que el primer teórico ubica en el orden de lo psico – 
fisiológico, al ser cubiertas, actúan solo como un factor de Higiene, que no proporciona 
realmente satisfacción, sino más bien previene la insatisfacción; lo cual se sustenta con 
Miner, quien argumenta que con los satisfactores de éste ámbito se evitan conflictos y se 
mantiene a los individuos en un estado de equilibrio fundamental.  

 
Desde esta perspectiva, los estudiosos establecen que las personas para lograr un 

máximo bienestar, requieren contar con las posibilidades que les permitan desarrollar 
todas sus potencialidades y que realmente encuentre en su entorno social opciones de 
reconocimiento, de libertad, de independencia, etc. o sea, aquello que como sostiene M. 
Max – Neff permita el verdadero desarrollo a escala humana. A éste respecto, es posible 
apelar a Schein quien enriquece dicha postura, destacando que el bienestar integral, 
depende de los espacios cubiertos tanto a través de las relaciones formales como 
informales desencadenadas en el tejido social, en sus diversos dominios.  

 
Contextualización Social y Bienestar: 
Bases para la comprensión de la Evolución del Sujeto. 

 
1.- En la sociedad existen intereses contradictorios, los cuales se definen 

fundamentalmente en acuerdo a la posición que cada sujeto o sistema ocupa dentro de la 
estructura social y de poder de la misma. Tales intereses al ser divergentes, pueden 
contribuir a la generación de conflictos, los cuales a su vez pueden ser subsanados 
involucrando la comprensión y visión común desde relaciones de dialogo, negociación, 
mediación y encuentro de mutuas concesiones. En definitiva se debe entender que todo 
conflicto, contribuye al desarrollo, si desde el se construyen mecanismos de solución. 

 
2.- El desarrollo de la sociedad y de sus sistemas constituyentes no es espontáneo, 

puesto que obedece a una relación bidireccional de crecimiento y adaptación del grupo 
humano (en todas sus dimensiones sociales) con su ambiente y a la inversa, desde donde 
los primeros se forjen objetivos claros, precisos y alcanzables desde una mentalidad 
común compartida, dentro de un plan ordenador de normas y pautas, que regulan las 
conductas individuales, para sobreponer  una orientación colectiva, en el orden de lo 
económico, político, social y cultural. Por lo cual es fundamental el mantener un balance 
actualizado respecto a estos aspectos de la vida social, que actúen como indicadores del 
bienestar. 

 
3.- El desarrollo hacia el bienestar integral, debe incorporar a los diversos actores 

involucrados (en el continuo Estado–individuo), desde esta base entra en juego la 
resolución de los problemas sociales, debiendo integrar las capas políticas, técnico-
científicas y sociales  asumiendo una perspectiva holística  y multidimensional.  
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 Por lo mismo, la disciplina a cargo de comprender y explicar la evolución social del 
sujeto ha sido la antropología. Los estudios han arrojado que si bien hay diferencias 
relativas entre las razas y lenguas; la conformación sustantiva del individuo contiene una 
naturaleza humana similar.   
 

CLASE 04 
 
 

3. CLASES SOCIALES Y LEYES SOCIALES 
 
 

 La noción de “clase social” y ciudadanía está ligada a la noción de clase social, por 
lo tanto comenzaremos definiendo ciudadanía según Tom Bottmore:  
 
 Ciudadanía: es una condición otorgada a aquellos que son miembros plenos de una 
comunidad. Todos los que poseen la condición son iguales con respecto a los derechos y 
deberes de que está dotada esta condición. No hay ningún principio universal que 
determine cuales deben ser estos derechos y deberes, pero las sociedades en que la 
ciudadanía es una institución en desarrollo, crean la imagen de una ciudadanía ideal con 
la cual puede medirse el logro y hacia la cual deben dirigirse las aspiraciones. 
 La clase social por otra parte es un sistema de desigualdad y también como la 
ciudadanía puede basarse en un conjunto de ideales, creencias y valores. (por ello la 
importancia de dejar en claro ambos conceptos) 
 
Dos tipos de clases sociales diferentes: 
 

1) Jerarquía de condición: las diferencias entre una clase y otra se expresa en termino 
de derechos legales y de costumbres establecidas que tienen como característica 
central la ley. La clase es un institución por derecho propio y toda la estructura tiene 
la calidad de un plan en el sentido de que esta otorgada de significado y fin y se la 
acepta como un orden natural. 
 

2)  Referencia a la posición social, esto quiere decir que las clases sociales no son 
establecidas y definidas por las leyes y costumbres de la sociedad, sino surgen en 
la interacción de una variedad de factores relacionados con las instituciones de la 
propiedad y la educación y la estructura de la economía nacional. Las culturas de 
clase se reducen a un mínimo (no en todo lo satisfactorio) medir los diferentes 
niveles del bienestar económico mediante referencia a un novel de vida en común. 

 
Antecedentes de las Clases Sociales en Chile: 
 
 Plantearemos los antecedentes generales en torno a la siguiente pregunta: ¿Qué 
tipo de desigualdad ha tendido a configurarse en Chile y cuáles son sus significaciones 
previsibles?” 

 
1) La distribución del ingreso ha sido el principal déficit del desarrollo Chileno. 
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2) Este déficit centrado en la distribución del ingreso genera desigualdad que se 

superpone a determinados roles, afectando a las probabilidades de movilidad 
social. 

 
3) En los últimos veinticinco años la estructura socio ocupacional chilena se ha visto 

impactada por la fuerte caída de la clase obrera, la tecnificación y burocratización 
del trabajo asalariado. 
 

4) Hasta mediados de la década de los años ochenta la evolución de la estructura 
socio-ocupacional tendía a explicarse casi naturalmente mediante el paradigma de 
la movilización 
 

5) El cuadro general indicaba un periodo marcado fuertemente por las tendencias de 
desestructuración antes bien las probabilidades apuntaban a la disyuntiva de una 
“revuelta anomica” de masas contra el poder político” 

 
 El concepto de Clases Social también tiene relación con la exclusión social a saber 
que este último aludía a la expansión de una masa marginal que no podía ser 
simplemente comprendida como  ejercito industrial de reserva sino que indicaba la 
aparición de una población excluida de magnitudes inéditas, que al mismo tiempo se 
desarrolla junto a un proceso de desindustrialización lo que implica, en muchos casos, la 
desaparición de la base técnica que permitiría incorporar  a esos sectores en nuevos 
ciclos expansivos 
 
 Por otro lado también aparece el de impermeabilidad que aludía a la muy escasa 
capacidad del sistema económico de absorber a los nuevos contingentes que por razones 
biológicas, culturales o históricas, estaban recién iniciando su incorporación a la vida 
laboral activa, los indicadores empíricos que expresaban esta impermeabilidad eran los 
cocientes entre los incrementos de las poblaciones activas femeninas y joven en empleos 
formales y los incrementos totales respectivos de las poblaciones activas femenina y joven 
en el período. 
 
  

4. CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS 
 
 

 Antes de adentrarnos en materia directa en las consecuencias sociales y 
económicas, es necesario hacer alusión a la vinculación directa existente entre Bienestar 
como meta del desarrollo y como instrumento pues la comprensión de estas definiciones 
nos llevaran a una profundización rigurosa en  consecuencias sociales y económicas de 
estos últimos tiempos. 
 
 Primero que todo, debemos entender al Bienestar como Colofón del Desarrollo, 
esto hace referencia al estado de satisfacción de las necesidades humanas  en sociedad y 
se mide sobre la base concreta del mejoramiento de los niveles de vida provocado por el 
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crecimiento económico y una adecuada política social. Las Naciones Unidas han aprobado 
nueve indicadores esenciales para la definición del nivel de vida: 
 

• Salud y asistencia médica. 
• Consumo de alimentación y nutrición, 
• Educación, empleo y condiciones de trabajo, 
• Vivienda,  
• Seguridad social (Seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez u 

otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independiente de su voluntad, entre otros). 

• Vestido, 
• Esparcimiento y recreación 
• Libertades humanas. 

 
Esta orientación del bienestar, se da en el marco del Desarrollo Económico y Social 

de un país, es así que el bienestar que el pueblo extrae del ingreso nacional depende de 
la manera en que éste se distribuye entre los factores productivos y las personas. Sin 
embargo, generalmente hay relación entre el ingreso per cápita y el nivel de vida de la 
población  en sus aspectos materiales. De ahí que éste indicador nos permita tener una 
idea aunque imperfecta y relativa, de las enormes desigualdades en el grado de desarrollo 
y bienestar de los diversos países del mundo 
 

Sin embargo, sea cual sea el grado de desarrollo de  un país , la urgencia y la 
presión de las grandes masas por elevar sus niveles de vida es una realidad universal, 
que alcanza  mayor fuerza de acuerdo al grado de insatisfacción de las necesidades 
básicas y la conciencia alcanzada sobre esta situación. El bienestar se constituye así en la 
meta del desarrollo en todos los países de mundo. 

 
No podemos comparar nuestros países a los más desarrollados en materia de 

bienestar, ni tampoco pretender que el crecimiento económico de América Latina se puede 
alcanzar mediante los mismos procesos seguidos por los países de temprana 
industrialización. Para marcar las diferencias entre los piases Primer mundistas de los del 
tercer mundo, Alberto Baltra define que sus realidades se acompañan de formas distintas 
de bienestar: 

 
1.- El Bienestar Derivado o Inducido: ubicado en los países desarrollados, donde  

se exhiben  altos niveles de vida, que  provienen de los cuantiosos capitales que pudieron 
acumular durante siglos.   

 
2.- Bienestar Original: que acompaña a los países subdesarrollados, donde los 

mejores y más altos niveles de vida tienen que surgir, directamente de la pobreza, sin 
mediar la dura etapa en que los ahorros se acumulan, copian y capitalizan. Y esto es así 
porque la  urgencia de los problemas es tal que no pueden esperarse soluciones a largo 
plazo.  De allí la importancia de buscar soluciones originales y reales al problema del 
subdesarrollo en América Latina. 
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También lo debemos entender como Herramienta de Desarrollo, el bienestar social 

se identifica con  el “conjunto de leyes, programas, servicios y organizaciones que buscan  
la solución de las necesidades sociales, el beneficio de los grupos más débiles 
económicamente o socialmente y el fortalecimiento de las estructuras sociales 
fundamentales”. 

 
Desde éste punto de vista, el bienestar social se mide por el mayor o menor número 

de instituciones, servicios, programas, etcétera que un Estado, a través de su gobierno 
implemente a favor de los ciudadanos (Carlos María Campos).  Bajo esta óptica, es 
importante considerar por ejemplo la calidad del servicio ofrecido, la población atendida, el 
impacto social generado, etc.  Así entendido,  el bienestar social se constituye en un 
medio para alcanzar el desarrollo o en un indicador del desarrollo. 
 
La Revolución Industrial y La Burocracia. 
 

La revolución Industrial que tuvo lugar a fines del siglo XVIII trajo como 
consecuencia grandes transformaciones económicas, sociales, científicas y tecnológicas. 

Transformaciones económicas: se genera la división del trabajo, en las grandes 
urbes los burgueses empiezan a controlar el mercado constituyéndose en monopolios y el 
poder del feudo se traslada a los burgos.  

Transformaciones tecnológicas: se produce un vertiginoso avance científico y 
tecnológico que inciden en la organización del trabajo. Los artesanos no pueden competir 
con sus productos, vendiendo su mano de obra a otros, convirtiéndose de este modo en 
obreros,  aparecen las fábricas y la manufactura. El crecimiento de la Industria y el 
Comercio incorporan cada vez a un mayor número de personas  a las actividades 
productivas situación que influye en las relaciones sociales y forma de vida de los 
individuos, estos adelantos que se aplicaron a la Industria, agricultura, transporte 
incidieron de manera importante en el orden social. 

Transformaciones políticas: nacen los monarcas y se produce una alianza entre la 
monarquía y la burguesía que cada vez adquiere mayor fuerza. El ascenso y triunfo 
político de la burguesía queda de manifiesto en tres grandes momentos revolucionarios. 
Revolución francesa (1789), revolución inglesa (1688) y la revolución de Estados Unidos 
(1776) y que luego darán pie a la revolución burguesa. Tal vez una de las repercusiones 
mas importantes tienen que ver con la “configuración del capitalismo  en forma larvaria y 
germinal”   el que mas tarde se consolidará  y dará lugar a la aparición y desarrollo de una 
nueva clase social: el proletariado, el que en sus orígenes estuvo formado por 
campesinos, artesanos empobrecidos y mas tarde por la clase obrera. 

A partir del Siglo XIX y como consecuencia de la concentración del capital en 
manos de unos pocos, en desmedro de quienes trabajaban con salarios bajos, unido a la 
explosión demográfica, se configuró una situación de crisis que trajo como consecuencia: 
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cesantía, hambre, promiscuidad, hacinamiento, incorporación al trabajo por parte de niños 
y mujeres en muy malas condiciones de trabajo etc. 

En este contexto  socioeconómico y político surge la necesidad de un nuevo modo 
de ayuda al necesitado: 

- Aparecen las primeras legislaciones  sociales. 
- Surge el movimiento sindicalista. 
- Se formulan diversas teorías y doctrinas sociales. 

 
BIENESTAR SOCIAL Y DERECHOS HUMANOS. 
 
 El bienestar social no puede verse reducido a fronteras nacionales, superando así 
la institución política del Estado- Nación, que puede ser entendido como: “Un tipo de 
Estado característico del mundo moderno, en el que el gobierno posee un poder soberano, 
sobre un área territorial definida y las masas de la población son reconocidas como 
ciudadanos , que se consideran integrantes de una sola nación” .Este tipo de sistema  de 
organización político – territorial, se originó en Europa , pero hoy se ha extendido a todo el 
globo mundial. 
 
 Los Derechos Humanos, representan el “conjunto de garantías fundamentales  y 
libertades consideradas como inherentes a la naturaleza humana, lo que implica 
especialmente su inviolable aplicación y respeto por  todos los demás”... Toda la sociedad 
tiene la responsabilidad de educar e informar acerca de cuáles son los derechos de las 
personas  y su importancia, pues son posesión de todos los seres humanos por igual, ya 
que se nace con ello. 
 
 Agambem, basado en la idea de Arendt (1974), deduce que los derechos  sociales, 
reconocidos en nuestras constituciones occidentales, son derechos dirigidos a los 
ciudadanos. Dice que los derechos humanos no están reconocidos normativamente como 
tales, pues la declaración existente, no es una carta normativa, ya que considera a los 
primeros como inalienables al hombre. El primer autor, en  1993  sostiene que “estamos 
ante un conjunto de principios sin valor jurídico, en la que los derechos contenidos son los 
de los ciudadanos, es decir,  derechos sociales, distintos de los humanos que superan las 
fronteras nacionales y hasta hoy no han sido respetados”. 
 
 Es tal su importancia, pues sin ellos las personas no pueden ser consideradas 
como tal, pues se vulnera su dignidad humana. Por ello, queda consignado en la 
“Declaración Universal de los Derechos Humanos”, fortalecida por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), su “respeto universal y efectivo”, siendo responsabilidad del 
Estado: reconocerlos, respetarlos, garantizarlos, armonizarlos y promoverlos, mediante la 
legitimidad. 
 
1.- Reconocerlos: declarar y manifestar su existencia y contenido. 
2.- Respetarlos: no infringirlos por acción u omisión. 
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3.- Garantizarlos: crear las normas legales y condiciones materiales que permitan su 
ejercicio. 
4.- Armonizarlos: compatibilizar los derechos de unos con los de los otros, buscando el 
bien común. 
5.- Promoverlos: educar a la población en torno a sus derechos. 
6.- Crear condiciones y adoptar medidas que apunten a su pleno ejercicio. 
 
 A nivel internacional, existen organismos encargados de velar por que se cumpla 
con dicha exigencia, así es el caso de: la Comisión de Derechos Humanos de La 
Organización de Estados Americanos (OEA), la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, entre otros. 

 En Chile, estos derechos son concebidos como parte de la Constitución Política del 
Estado, de 1980, que en su Capítulo II “De los Derechos y Deberes Constitucionales”, 
contiene 23 artículos con normas que persiguen asegurarlos, pero que no dan lugar 
explícitamente a estos como derechos humanos, sino más bien como derechos 
ciudadanos. Consignándole aspectos como: 

• Derecho a la vida, integridad física y psíquica. 
• La igualdad ante la Ley. 
• La libertad  de conciencia. 
• Educación y libre enseñanza. 
• Libertad de emitir opiniones e informar. 
• Derecho a asociarse sin permiso previo. 
• Derecho a desarrollar cualquier actividad económica, que no sea contraria a la 

moral. 
• Derecho a la propiedad, entre otros. 

 

“El Bienestar Humano es factible, cuando el hombre se emancipa desde una forma de 
política que lo destruye, cubriendo sus intereses y sobrepasando la concepción de 
persona de la modernidad” (Roiz, 1991).  

 
 

4.1La Cuestión Social en Chile 
 

 Importantes cambios y transformaciones económicas, sociales y políticas como por 
ejemplo: transformaciones de las relaciones laborales, cambios en la estructura 
económica nacional, la organización definitiva del movimiento obrero, la promulgación de 
un cuerpo de leyes de carácter social, entre otras. 
 
 En este contexto se sitúa un tema particularmente relevante de nuestra historia, la 
llamada Cuestión Social, fenómeno complejo que ha sido objeto de numerosas 
interpretaciones.  
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 James Morris explica la Cuestión Social como producto de los desajustes propios 
del proceso de industrialización, lo que habría llevado a un quiebre en las relaciones 
sociales tradicionales, aquellas del hacendado – inquilino, y a las que aplica, muy en 
concordancia con su enfoque historiográfico conservador, el nombre de consenso. 
 
 La cuestión social tiene una directa relación con el violento impacto de la división 
social del trabajo” principal causante el proceso de industrialización a fines del siglo XIX. 
Esto fue el punto neurálgico que llevo a transformar cuerpos estructurales de relaciones 
sociales tradicionales. 
 
 Por lo tanto la cuestión social en Chile presenta las siguientes características, 
según Vial: 
 

1. “Las clases trabajadoras – campesinos, mineros y salitreros, artesanos, operarios 
fabriles y elementos  medios  más  modestos  –  se  vieron  sometidas  a  una  
presión  aplastante. Confluyeron sobre ellas innúmeros problemas (económicos, 
sanitarios y de salud, y especialmente  morales  y  de  Imago  mundi)  que  les  
fueron  haciendo  insoportable  la existencia. Ni la clase dirigente ni el régimen 
político pudieron hallar solución para estos sufrimientos. (…) Por último, los 
sufrientes usaron la violencia contra la sociedad y la sociedad les respondió con la 
represión”. 

2. La cuestión social oscila en un concepto que va tomando cuerpo entre dos grupos 
los ilustrados y el resto de la  población 

3. Correspondía a los problemas populares que tenían la base en las condiciones de 
vida de los sectores populares. 
 

 Morris recurre a referencias hacia un pasado oligarca – hacendal que idealiza, y 
propone como solución los siguientes problemas: 
 

1) plantea una solución al problema de la cuestión social y la organización de los 
trabajadores, solución que pasa por restablecer el consenso y los acuerdos 
nuevamente  a  través  de  iniciativas  que  deben  provenir  desde  los  grupos  
dirigentes.  Así, nuevamente Morris recurre a referencias hacia un pasado oligarca 
– hacendal que idealiza, y que propone como solución a estos problemas. En sus 
palabras: 

 
2) Para que la justicia y benevolencia brotasen nuevamente en los corazones de los 

empleadores y el gobierno aprobase y promulgase una legislación del trabajo, el 
pueblo debía sentirse cual socio en una tarea común y no buscar la emancipación a 
través de la sangre y el fuego”   
 

 Vial sostiene que Chile en las primeras décadas del siglo XX rompió sucesivamente 
los tres consensos básicos en que se había fundamentado su prosperidad decimonónica. 
A saber: El consenso doctrinario o “la visión común de la vida, enraizada en el catolicismo 
tradicional”; el consenso político o “la adhesión al régimen político oligárquico”; y el 
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consenso social, que correspondería a “la aceptación de que dirigiera la sociedad una 
clase determinada: la clase alta o aristocracia”   
 
 Es  la  cuestión  social  la  que  habría  provocado  las  diversas  formas  de 
asociación mutualista desarrolladas desde la segunda mitad del siglo XIX, así como las 
muestras de rebeldía frente al proceso creciente de proletarización y disciplinamiento 
laboral, entre otras. Así, la cuestión social no podría separarse del movimiento popular, y 
ambos fenómenos se complementarían en un solo proceso histórico. 
 
La Cuestión  Social y Trabajo Social  
 

“La cuestión social” se instala en el centro de las relaciones antagónicas entre 
capital y trabajo. La organización de la producción y las condiciones de vinculación con el 
mundo del trabajo, condujeron a una lucha de la clase obrera a efecto de lograr 
transformaciones en esas relaciones”. Es decir la cuestión social se enmarca en torno a 
las  preocupaciones de las condiciones de vida de la sociedad las que se encuentran 
vinculadas con la satisfacción de las necesidades básicas y que traen como consecuencia 
la marginalidad social. 

En este contexto..... “el campo problemático en la intervención profesional en 
relación a la "cuestión social" pasa por garantizar la integración del individuo a la sociedad 
a través del llamado "caso social", los individuos que se encuentran en la esfera de la 
marginalidad esperan su integración en el proceso productivo” .  

La explicación de "lo social" en Trabajo Social, en esta etapa partía de valores 
religiosos que estaban estrechamente relacionados con el origen de la asistencia 
organizada, y cuando ésta pasa a ser profesionalizada dichos valores persisten. La misma 
daría lugar a que, en el plano operativo, aparezca con fuerza el carácter pragmático y 
empirista de la profesión. En esta perspectiva la función principal de la intervención se 
definía por la integración del individuo en tanto se entendía que dicha integración aparecía 
como conflicto social. 

 
El  mundo de lo social, para debe mirarse como un tejido complejo de 

constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados, presenta la paradoja de lo uno 
y lo múltiple que constituye nuestro mundo fenoménico, y supone causalidad compleja de 
interacciones”  
 

CLASE 05 
 

4.2 Los Movimientos Sociales 
 
Los movimientos sociales 
 
 La sociología de la acción histórica tiene entonces, como objeto privilegiado, los 
movimientos sociales (o mejor dicho, los movimientos históricos) Por lo mismo el análisis 
de los movimiento sociales como acción social, va más allá de las reglas del 
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comportamiento, buscando su razón de ser más profunda. En esa búsqueda descubre la 
lógica de esas reglas, o sea, la dinámica de un sistema de acción histórica. Los 
movimientos históricos (sociales), se desarrollan en torno a los siguientes procesos: 
  

o En primer término por la identificación de sus reivindicaciones, vale decir las 
demandas específicas de los miembros del movimiento; no hay movimiento social si 
no hay demandas que ese movimiento expresa (independientemente de cómo las 
exprese); 

 
o El principio de identidad: constituye la base sobre la cual se sustentan las 

reivindicaciones del movimiento; sin este principio es imposible que esas 
reivindicaciones traspasen la frontera de las aspiraciones individuales y se 
constituyan en la demanda colectiva del movimiento como sujeto social; 

 
o El principio de la oposición: constituye la base sobre la cual se define al adversario; 

identifica así el destinatario de la reivindación o demanda colectiva del movimiento, 
este es el germen inherente de conflictualidad que marca el desarrollo de todo 
movimiento social; 

 
o El principio de totalidad: constituye la referencia del movimiento al sujeto histórico 

(la sociedad como totalidad en acto, según se ha visto más arriba), referencia que 
permite perfilar la forma de solución "justa" o "humana" que constituye la 
"propuesta" del movimiento social; esa propuesta es siempre societal 
(independientemente del grado de conciencia de ello que tengan los miembros del 
movimiento). 

 
 Los movimientos sociales están siempre amenazados por la disociación de los 
principios que los constituyen. Es preciso reconocer que solamente un movimiento dotado 
de una organización interna muy sólida y centralizada, puede superar el riesgo de la 
pérdida o debilitamiento del principio de totalidad. En todo caso, los movimientos sociales 
mutilados, privados de uno de estos componentes, tienden a convertirse en autoritarios. 
 
 Según Touraine, llamamos utopía a todos aquellos intentos de un actor histórico de 
identificarse directamente con el sujeto histórico, por encima de las mediaciones 
institucionales u organizacionales. Y llamamos ideología  a toda identificación de esas 
mediaciones respecto del sujeto histórico, que se encuentra entonces "cosificado". La 
utopía por lo general está vuelta hacia el pasado, la ideología, en cambio, es 
racionalización, interpretación de una situación histórica en términos absolutos.  
 
 La cosificación o alienación admite una pluralidad de tipos de ideología y utopía. Así 
pues, hay ideologías tecnicistas, en las que la técnica es vista como el motor de la vida 
social; burocráticas, que someten al sujeto histórico a reglas de funcionamiento interno 
consideradas como científicas; y políticas, que conducen a la identificación, persuasiva o 
coercitiva, del individuo con la colectividad. A estos tipos de ideología corresponden 
ciertos tipos de utopía, a saber: utopías profesionales que dan al individuo una conciencia 
directa de su rol de producto como si este rol pudiera realizarse fuera de la organización 
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del trabajo colectivo; comunitarias, que rechazan la organización burocrática y las 
jerarquías de mando en nombre de la participación tan directa como sea posible; 
libertarias, que son un  llamado vigoroso al carácter personal del sujeto histórico, opuesto 
a la sociedad global. La ideología y la utopía no se oponen entre sí como "desviaciones" 
de la realidad, sino que al revés, no existe realidad o verdad histórica sino en términos de 
su oposición dialéctica que es constitutiva del sujeto histórico. (SA, pags. 164-170). 
Las mil caras del comportamiento colectivo  
 
 Algunos sociólogos han considerado el campo del comportamiento colectivo una 
categoría residual, dado que se ocupa de los fenómenos que caen fuera de la estructura 
social u orden establecido al margen de las normas culturales que marcan la conducta 
cotidiana 
 
 A continuaciones algunas características del campo del comportamiento colectivo: 
 

1) El campo del comportamiento colectivo estudia diversidad de fenómenos referentes 
a multitudes, fads (o modas de corta duración), furores (crazes), desastres, pánicos, 
movimientos sociales e incluso revoluciones”  

 
2) Los hechos observados pueden tener un alcance local y restringido, como la 

conducta de una multitud que se agrupa espontáneamente al producirse un 
espectacular accidente de circulación; pero también, como ocurre en una 
revolución, pueden llegar a abarcar a un país entero y tal vez a  trascender sus 
fronteras.”  

 
3) El comportamiento colectivo, especialmente el desarrollado por movimientos 

sociales, tiene una profunda relación con la ideología y el planteamientos de 
alternativas al margen de la cultura establecida en situaciones de tensión social, 
consiguientemente los estudios realizados resultaran afectados por el sistema de 
valores del investigador 

 
4) El comportamiento colectivo como formas sociales emergentes y 

extrainstitucionales de comportamiento 
 

5) El comportamiento colectivo como comportamiento emergente y extrainstitucional, 
esto significa que o no institucional, significa que las normas que se desarrollan no 
se derivan de las de la cultura establecida incluso pueden ser opuestas a las de 
esta, quedando poco definidos el status de los participantes y sus roles. Las normas 
desarrolladas emergen de la propia situación en que se produce el comportamiento 
colectivo 

 
6) El termino emergente hace referencia a << la conducta que es espontánea y a 

menudo sujeta a normas creadas por los propios participantes>>  
 

7) La espontaneidad se refiere a la acción <<no planteada e improvisada>> y su 
carácter <<informal>> 
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Rasgos básicos del comportamiento colectivo 
 
 El comportamiento colectivo se interesa por estudiar las formas en que el orden 
social viene a la existencia, en el sentido de la emergencia y solidificación de nuevas 
formas de comportamiento colectivo 
 
 Se ha caracterizado el comportamiento colectivo con otros rasgos no mencionados 
explícitamente con anterioridad como los de cambiante y emocional”  
 
Rasgos secundarios del comportamiento colectivo 
 

o Cambiante e inestable aparece y cambia con rapidez. Versátil, fluido efímero, 
pasajero, volátil 

 
o Emocional activación emocional como reacción a una situación problemática o de 

tensión las personas se vuelven más influenciables 
 

o Afecta a un amplio número es seguido por un número relativamente grande de 
personas el número está relacionado con la amplitud del grupo afectado por la 
situación problemática. 

 
o Si el comportamiento colectivo puede ser considerado como respuesta a una 

situación problemática colectiva, también será visto como una forma de resolución 
de problemas. Ello es perfectamente coherente con el carácter no institucional del 
comportamiento colectivo ya que, en las situaciones que lo propician, las 
convenciones habituales dejan de ser útiles para dirigir la acción social porque no 
solventan los problemas que hay planteados 

 
Comportamiento emergente de los movimientos sociales versus comportamiento 
especificado por la cultura 
 
 El comportamiento colectivo sea errático o carente de sentido sino más bien que 
este se halla guiado por diferentes patrones de conductas concretamente por las normas 
que emergen de la propia situación en la que se encuentran los participantes.  Podemos 
reconocer algunos dos tipos de comportamiento colectivo. 
 

o La tipología parte del concepto de colectividad, o grupo en que se produce el 
comportamiento colectivo, y de los dos tipos en que esta se presenta: congregada y 
dispersa. Utilizamos el termino multitud como sinónimo de colectividad congregada, 
mientras que el termino masa lo empleamos como equivalente de colectividad 
dispersa  

 
o La complejidad del movimiento social refleja también en su composición, ya que 

forman parte del tanto organizaciones creadas por el movimiento como grupos 
informales y una amplia variedad de simpatizantes. 
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 Tres conceptos básicos para entender los movimientos sociales: 
 
 El primero tiene que ver con los colectivos: llamamos colectividad a un grupo 
relativamente desorganizado en el que no existen procedimientos formales o previamente 
definidos, para seleccionar e identificar a sus miembros, para definir los objetivos, para 
escoger los líderes y para tomar decisiones”  
 
 El segundo tiene que ver con la Multitud, multitud es una colectividad cuyos 
miembros se hallan en presencia mutua, inmediata y cara a cara; el hecho de que los 
miembros de la multitud se encuentren juntos implica algún objeto de atención o propósito 
común. 
 
 Y por último el tercero tiene que ver con la masa entendiéndola como una 
colectividad de personas que atienden a un objeto común, pero que no se encuentran 
mutuamente en proximidad física e inmediata. Los comportamientos de masas, al referirse 
a colectividades dispersas, pueden implicar a amplias capas de la población, abarcando 
fenómenos tan variados como ciertas modas pasajeras creadas por la televisión. 
 
Concepto y tipos de movimientos sociales 
 
 Un movimiento social puede definirse como una colectividad que actúa con cierta 
continuidad para promover o resistir un cambio en la sociedad (o grupo) de la que forma 
parte alguna de sus características definitorias: 
 

o Es una colectividad, es decir, un grupo relativamente desorganizado en el que 
existe interacción, en gran parte informal, y sentido de unidad que posibilita una 
acción común o colectiva, no institucional”  

 
o Actúa con continuidad, es decir no limita su actividad a algún episodio concreto sino 

que desarrolla una historia; ello implica cierto grado de organización, estrategia, 
compromiso, etc. 

 
o Tiene como objetivo el cambio social, o bien la resistencia a él, no sirve a intereses 

exclusivamente personales aun en el caso de que el movimiento social tenga un 
carácter religioso de auto transformación, existe un objetivo más amplio de 
transformación de la sociedad. 

 
o El movimiento social, resultado de un Conflicto el movimiento social es producto del 

desafío colectivo de personas con objetivos comunes y solidaridad que se enfrentan 
a las elites, los oponentes y la autoridad de una forma continuada para hacer 
prevalecer dichos objetivos. 
 

o Todo movimiento se construye en base a tres principios: principio de identidad, que 
se refiere a los que se autodefinen como participantes en un movimiento: principio 
de oposición, que especifica quien es el principal adversario contra el que lucha el 
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movimiento y principio de totalidad que se refiere a la visión del mundo u objetivo 
que se trata de imponer 

 
o Los movimientos alternativos pretender afrontar ciertas limitaciones o déficit del 

individuo, como la baja autoestima, el estrés, el aislamiento o la insatisfacción en 
general, así como corregir ciertos hábitos nocivos como el abuso de alcohol o de 
drogas 

 
o Los movimientos salvadores pretenden un cambio profundo y total del individuo que 

se inicia con la conversión al movimiento y se prolonga fuerte dependencia de él, a 
costa de su autonomía personal. 

 
o Los movimientos reformadores se proponen una serie de reformas especificasen el 

orden social vigente, como movimiento pacifista, el ecologista, el de derechos 
humanos o el feminista  

 
o El movimiento social puede considerarse como una forma de comportamiento 

colectivo por que comparte con este último sus dos rasgos básicos definitorios, es 
decir, emergente y no institucional  

 
o El carácter no institucional del movimiento se traduce en oposición al orden social 

con lo que adquiere una dimensión política e ideológica mientras que el 
comportamiento colectivo se limita a situarse fuera del orden que crean las 
instituciones. 

 
o Los movimientos sociales se van organizando y convirtiendo en movimiento 

maduro”  
 

o El concepto de movimiento emergente nos ayuda a comprender que los 
movimientos sociales, en mayor o menor grado, son comportamiento colectivo en 
vías institucionalización. El movimiento emergente es un concepto clave, porque 
puede ser visto como el punto de engarce entre los movimientos sociales y otras 
más típicas formas de comportamiento colectivo 



 

 38Instituto Profesional Iplacex  

 
El principio de la oconstituye la base sobre la cual se define al adversario; identifica así el destinatario de la reivindicación o demanda colectiva del movimiento 

oposición 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los movimientos 
Sociales 

Principios constitutivos de los 
movimientos sociales 

La identificación de sus 
reinvidicaciones. 

Se constituye la base sobre 
la cual se define el 
adversario 

Principio de identidad 
constituye la referencia 
del movimiento al sujeto 
histórico (la sociedad 
como totalidad en acto) 

El principio de 
Totalidad 
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Ejemplos  

Movimiento obrero 
 
 
Movimiento ambiental 
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Reflexiones Finales: Trabajo Social y Trabajo con Colectivos. 
 

1) La Práctica del Trabajo Social como respuesta a los Conflictos de Necesidades. 
Esta perspectiva contempla la práctica del Trabajo Social como una respuesta a las 
situaciones de conflicto de individuos, grupos y comunidades, causadas por una 
insatisfacción de las necesidades humanas básicas. Dicho conflicto deriva de un 
sentimiento de que algo no funciona y los Trabajadores Sociales responden a ese conflicto 
identificando las necesidades insatisfechas en la realidad del cliente. Para esto, utilizan los 
conocimientos acerca del desarrollo humano, la diversidad humana y los sistemas 
sociales. Identifican no sólo las necesidades de grupos de personas y de sistemas. 

 
2) El Trabajo Social como un Proceso para Resolver Problemas. El proceso para 

resolver problemas es el uso del conocimiento, valores y habilidades de los Trabajadores 
Sociales para trabajar con los sujetos de atención, buscando soluciones a su conflicto de 
necesidades. Los problemas que competen a los Trabajadores Sociales son aquellos en 
los cuales las necesidades referidas al funcionamiento social están bloqueadas y no 
pueden ser desbloqueadas por la persona o personas afectadas. El Trabajador Social, 
junto con el sujeto de atención, está involucrado con éste en el proceso de resolver juntos 
el problema. 

 
3) La Intervención en las Relaciones Transaccionales es la última de las 

perspectivas de la práctica del Trabajador Social, más reciente que las anteriores. Los 
puntos centrales de esta perspectiva son: a) consideración del significado de la 
intervención; b) las relaciones transaccionales como el foco para el cambio de la situación; 
c) la influencia como un componente esencial de la intervención; y d) consideración del 
cambio deseado en la práctica del Trabajo Social… El proceso para resolver problemas se 
usa para determinar la naturaleza de los problemas de funcionamiento humano y los 
objetivos de la actividad práctica. La intervención en las relaciones transaccionales es la 
actividad práctica referida al proceso de influir para el cambio. Cada una complementa a la 
otra. Ambas son respuestas a las necesidades y suponen la interacción de conocimiento, 
valores y habilidades. 

 
CLASE 06 

 
Procesos Metodológicos para el Trabajo con Colectivos y Movimientos Sociales 
Emergentes. 

 
Pasando al aspecto del proceso de conocimiento de colectivos o movimientos 

sociales, es necesario tener en cuenta una serie de factores (geográficos, históricos, 
culturales, políticos, sociales, económicos) para saber en qué medida influyen en la 
organización y funcionamiento. En este sentido, C. Ware (1986: pp. 9 y ss.) propone dar 
importancia a los siguientes factores: 

 
a) La situación y organización geográfica:  
b) Los antecedentes históricos  
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c) El proceso de cambio cultural:  
d) Las características de la población:  
e) La organización social: 
f) Las condiciones económicas: Las características políticas: el estudio del tipo de 

gobierno y la política que sigue, el papel que juega la política en la comunidad, etc. 
g) La organización religiosa:  

1. La familia: Los tipos de liderazgos. 
2. Las actitudes sociales y los valores morales. 
3. Los problemas emergentes generales y específicos; es decir, el estudio de 

la problemática existente en la comunidad según la opinión de sus propios 
miembros. 

 
Por su parte, E. Ander-Egg (1987b: pp. 139 y ss.) propone analizar un conjunto 

de aspectos para poder realizar un estudio exhaustivo de la comunidad: 
 

a) Localización:  
b) El marco histórico 
c) Las estructuras físicas fundamentales 
d) La estructura y movimiento de la población 
e) Los niveles de vida:  
f) La organización social 
g) La percepción del cambio social,  
h) Los recursos y potencialidades 

 
Para C, de Robertis y Pascal, esta etapa esta etapa estudio-investigación coincide 

con las fases de localización del problema social o de la solicitud y al análisis de la 
situación. 

 
La localización del problema social o de la solicitud lo considera el punto de partida 

de la acción del trabajador social. Es el encuentro con la persona, pero ese encuentro 
puede tratarse de una solicitud directa formulada por el sujeto de atención, de una solicitud 
del servicio empleador, de una solicitud formulada por otro servicio, una orden legal, o 
incluso, de un problema social advertido por el trabajador social mismo o por un equipote 
trabajadores sociales. 

 
Del análisis de la situación, sostiene que consiste en recoger informaciones acerca 

de la persona, su situación, el contexto global, las instituciones y organismos sociales, a 
partir los conocimientos en ciencias humanas y sociales que permiten al profesional tornar 
significativos los datos recogidos y poder reubicarlos en un conjunto.  

 
Con Kisnerman, la etapa de estudio-investigación se relaciona con las sub etapas 

que él propone y que van desde la constitución del equipo, pasando por el encuadre de 
la tarea, la determinar la población o parte de esta con la que se va a trabajar, la 
recolección de información en fuentes documentales, la apropiación sensible del 
espacio, etc. hasta la evaluación diagnóstica y pronóstico en sí misma. 
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Siguiendo a Nogueiras (1996: p. 56), tres técnicas de recogida de datos son las 

más utilizadas en Desarrollo de la Comunidad: la observación, la entrevista y las fuentes 
documentales. 

 
La observación: 

 
Observar es “mirar detenidamente y reflexionar en torno al dato que surge de 

esa observación. Desde el punto de vista del observador, interesa lo que es manifiesto, 
no lo que se infiere” (Aylwin y otros, 1993: p. 53) 

 
Consiste en “utilizar los propios sentidos…para observar los hechos y realidades 

sociales presentes, y a la gente en el contexto real en donde desarrolla normalmente 
sus actividades” (Ander Egg, 1995: p. 208). 

 
Por lo tanto, la observación “permite estudiar o analizar a un grupo social o a 

una comunidad en su contexto real, donde normalmente vive y desarrolla sus 
actividades, captando aquellos aspectos más relevantes y recopilando los datos más 
significativos” (Nogueiras, 1996: p. 56). 

Según Ander Egg, toda observación comporta cinco elementos fundamentales 
(1995: p. 208): el sujeto (el observador), el objeto (lo observado), los medios (los 
sentidos, especialmente vista y oído), los instrumentos (los medios que sirven de apoyo 
a la observación: cámara fotográfica, cuaderno de notas, etc.) y el marco teórico, que 
sirve para la guía de observación. 

Para llevar a cabo la técnica de la observación, se requiere del establecimiento 
previo de los objetivos que el trabajador social pretende alcanzar, para luego planificar 
la observación, es decir, definir el ámbito de la observación y si hay algunos 
antecedentes que la orienten. Finalmente, registrar la información en forma precisa 
utilizando los instrumentos elaborados para ello (Aylwin y otros, 1993: p. 54). 

 
La entrevista 

 
Una vez efectuada la observación, se debe recoger la información aportada por 

las personas ya que no es posible obtener todos los elementos de una comunidad 
limitándose únicamente a la observación del investigador. La combinación de ambas 
técnicas aporta los mejores resultados. 

 
Para Nogueiras, la observación se refiere a aquellas situaciones que el investi-

gador capta observando la dinámica comunitaria (la población en su medio material y 
ambiental, sus agrupamientos e interacciones, sus técnicas y actividades); mientras que 
en el proceso de entrevista, el investigador tiene acceso al marco de referencia 
subjetivo de la comunidad (la cosmovisión de la gente, los patrones que guían sus 
percepciones, la jerarquía de valores que mueve sus acciones, etc.). 
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Conceptualmente, se entiende por entrevista aquella “experiencia interpersonal 
cuidadosamente planeada, para lograr determinados propósitos…tiene una finalidad y 
ésta le da su carácter peculiar” (Aylwin y otros, 1993: p. 51) 

 
Consiste, pues, “en una conversación entre dos personas por lo menos, en el 

cual uno es el entrevistador y otro u otros son los entrevistados; estas personas 
dialogan con arreglo a ciertos esquemas o pautas acerca del problema o cuestión 
determinada, teniendo un propósito profesional” (Ander Egg, 1993: p. 226). 

 
Según dicho propósito, la entrevista puede cumplir diferentes funciones: a) obtener 

información de individuos y grupos; b) facilitar información; c) influir sobre ciertos aspectos 
de la conducta (opiniones, sentimientos, comportamientos); d) ejercer un efecto 
terapéutico. 

 
En cuanto a la Intervención Comunitaria, para Nogueiras “el fin primordial de la 

entrevista consiste en captar los problemas más acuciantes de la comunidad y cuya 
solución es prioritaria” (1996: p. 57). 

 
Siguiendo a E. Ander Egg (1993: p. 227), las entrevistas pueden asumir las 

siguientes modalidades: 
 
1. Entrevista estructurada, formal o estandarizada. 

 
Se realiza sobre la base de un formulario previamente preparado y 

estrictamente normalizado, a través de una lista de preguntas establecidas con 
anterioridad. Es una especie de interrogatorio a partir de las preguntas preestablecidas 
y que se formulan en los mismos términos a todos los entrevistados. 

 
Si se sigue el orden preestablecido de las preguntas, su modalidad es 

estandarizada pre-secuencializada, por el contrario, de no seguir el orden 
preestablecido, será entenderá por entrevista estandarizada no pre-secuencializada (J. 
P Goetz y M.D. Lecompte, citado por Nogueiras, 1996: p. 58). 

 
Este tipo de entrevista se utiliza en aquellos casos en que los resultados son 

fácilmente cuantificables. Como modalidad, es muy adecuada para obtener información 
sobre muestras amplias. 

 
2. Entrevista no estructurada, informal o no estandarizada. 

 
Se trata de preguntas abiertas que son respondidas dentro de una 

conversación, teniendo como característica principal la ausencia de una standarización 
formal, es decir, ni el orden ni el contexto de las preguntas. El entrevistado se expresa 
con base en su propio cuadro referencial y en sus propios términos. Ambos, 
entrevistado y entrevistador, tienen la libertad de expresarse libremente, existiendo sólo 
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una selección previa de las cuestiones generales e información específica que el 
primero pretende recabar.  

 
Según Nogueiras, una entrevista (estructurada o no estructurada; estandarizada 

o no estandarizada) puede adoptar diferentes formas: 
 
- Entrevista a informantes-clave. Son personas cuyo conocimiento de la zona y su 

gente les permite disponer y entregar información privilegiada que no existe en la 
documentación escrita o dar una interpretación diferente a los datos obtenidos 
previamente con otras técnicas y desde otras personas. Tienen acceso a datos que 
resultan inaccesibles para el investigador, pudiendo ser personas residentes durante un 
período de tiempo prolongado en una comunidad, miembros relevantes de instituciones 
comunitarias o personas conocedoras de los ideales socioculturales del colectivo 
(dirigentes y líderes de la comunidad, profesores, alcalde y concejales, residentes 
conocidos y destacados). 

 
- Las historias profesionales. Son instrumentos de gran utilidad para explicar la 

reacción de los participantes a determinados escenarios, acontecimientos o innovaciones. 
Sería asimilable a la técnica Historias de vida, donde se pone en evidencia las situaciones 
vividas por el sujeto a través de un relato único o mediante los relatos cruzados o 
acumulados de una muestra seleccionada. 

 
- Las encuestas. La encuesta se realiza a partir de cuestionarios que se elaboran 

con base en información obtenida previamente con técnicas más informales y menos 
estructuradas. De esta forma, la información previa permite construir el cuestionario, 
someterlo a prueba y redactarlo de nuevo hasta que sea considerado satisfactorio. Utiliza 
procedimientos estandarizados que toman la forma de un interrogatorio en el cual las 
preguntas se plantean siempre en el mismo orden y se formulan en los mismos términos. 

 
Algunos consejos y principios básicos para el desarrollo de la entrevista, según 

Beaudoux y otros (1992: p. 67), serían: 
 
- Hablar con el interlocutor a solas, evitando la influencia de otras personas 

que podrían responder en su lugar y con ello garantizar, además, aspectos 
ético-valóricos como la confidencialidad y el secreto profesional. 

- Seguir a su interlocutor, es decir, no hablar demasiado y escucharlo. Al 
respecto, es recomendable seguir la lógica del pensamiento del entrevistado 
y no es necesario imponer un orden lógico a los temas, ya que luego se 
pueden ordenar durante su análisis. Además, es de suma importancia 
plantear las preguntas en un lenguaje claro y significativo para los 
entrevistados. 

- Hacer preguntas abiertas y no preguntas que encierren ya la respuesta. Esto 
en el caso de entrevistas con preguntas abiertas. No olvidar que el empleo 
de preguntas abiertas o cerradas dependerá de los datos que se deseen 
obtener y de la forma que adopte la investigación: con fines enumerativos o 
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de cuantificación son preferibles las preguntas cerradas; mientras que las 
preguntas abiertas son más recomendables en los análisis de tipo cualitativo 
(Nogueiras, 1996: p.59). 

- Ser progresivo, no hacer preguntas personales demasiado pronto. 
Comenzar con temas más generales y de la vida cotidiana del sujeto para 
luego adentrarse en los aspectos que interesan de la entrevista. 

- Si se debe utilizar un intérprete, se le tiene que pedir en lapsos cortos, en 
caso contrario, él podría realizar síntesis indeseables. Es aconsejable 
reunirse previamente con el intérprete y acordar lo que se pretende aprender 
y entender. 
 

Por último, el entrevistador debe anotar los aspectos básicos de las respuestas 
que da el entrevistado y siempre que sea posible conviene registrar las entrevistas en 
cinta magnetofónica para luego transcribir y tratar la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Entrevistas 

 
E. No Estructurada. 

 
E. Estructuradas 
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Modelos Contemporáneos de Trabajo con Movimientos Sociales o Colectivos Sociales 
para el desarrollo del Bienestar 
 
Modelo crítico dialéctico: La Investigación –Acción Participativa. 
 

Este paradigma proviene de la filosofía marxista, tiene un lugar metodológico para 
las intervenciones de carácter comunitario: “investigación acción participativa”, proviene 
del paradigma dialéctico. 

 
K. Lewin (1946) desarrolló la action-research (traducido como “investigación 

acción”) como alternativa a la investigación tradicional que separaba la ciencia y la 
práctica. 

 
Según sus propias palabras, “la investigación debe ser destino de la acción social 

(investigando su desarrollo y efectos) y fuente de ella (generando acción) y viceversa, se 
trata de una investigación sobre (o de ) la acción, complementada con una acción (social) 
producida desde la investigación, en la cual se implicaban dos clases de problemas 
diferentes, a saber, el estudio de las lees generales de la vida grupal y el diagnóstico de 
situaciones específicas; todo ello destinado a la consecución de los dos objetivos clave: 

 
• Investigación-acción, a través de cuya práctica, los grupos o comunidades 

pretenden cambiar sus circunstancias de acuerdo con una idea compartida por 
todos los miembros del grupo. 
 

• Investigación-acción, a través de una práctica reflexiva, en la que se confunden la 
práctica que se investiga y el proceso de investigación de esa práctica. 

El conocimiento acompañado de la acción es, pues, lo esencial de este modelo de 
intervención, a través del cual, se conocen los problemas que sufren las comunidades 
para actuar frente a ellos, urgente y eficazmente. Conocer la realidad para poderla 
interpretar, y posteriormente actuar, por lo que se interesa de forma especial por el 
potencial de cambio de esa realidad concebida holísticamente. 
 
El Modelo de Análisis de Necesidades. 
 

La intervención sistemática que se realice sobre una comunidad, sigue en su 
proceso unas fases relacionadas con los resultados de esa intervención. Las mismas se 
estructuran del siguiente modo: 

 
• Análisis de las necesidades de Intervención Socioeducativa (A.N.I.S.E.):  

 
• Diseño o Planificación de proyectos y programas 

 
• Implementación o puesta en práctica 
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• Evaluación de la intervención y su impacto 
 

 Es importante realizar una planificación sistemática antes de lanzarse a realizar 
acciones de intervención. Por ello, la mejor intervención siempre debe comenzar por 
identificar las necesidades que serán el hilo conductor de toda nuestra intervención 
posterior. El trabajo del profesional de este tipo de intervención consistirá en diseñar e 
implementar un sistema eficaz de acción que responda a las necesidades de los 
individuos, grupos o comunidades a la que se dirige. 
 

Como notas características del modelo de Análisis de Intervención Socioeducativa 
(A.N.I.S.E.) podríamos señalar: 

 
• Es un estudio sistemático antes de intervenir. 
 
• Es un esfuerzo sistemático para identificar y comprender el problema. 

 
• Es un análisis de discrepancias entre dónde estamos actualmente y dónde 

deberíamos estar. 
 

• Utiliza datos representativos de la realidad y de las personas implicadas. 
 

• Es provisional, nunca es definitivo y completo. 
 

• Las discrepancias se identifican en términos de resultados, no de proceso 
 

 
• Proporciona datos importantes para la generación de soluciones y toma de 

decisiones. 
 
El modelo A.N.I.S.E. pretende reunir todos los datos necesarios sobre una serie de 

problemas vividos por un sector de población, para llegar a la adecuada toma de 
decisiones sobre la implantación o no de un programa de intervención, sí como para 
determinar su amplitud, formular los objetivos a conseguir y fundamentar todo el proceso 
de planificación e implementación y posterior evaluación. 

 
El Modelo de Planificación Integral. 

 
La Planificación Integral basada en la cooperación pública y privada es un 

instrumento a disposición de los principales agentes institucionales, sociales y 
económicos, para conseguir una adaptación innovadora del sistema de bienestar social, 
para responder con eficacia y eficiencia a las actuales transformaciones, originadas por los 
cambios en la estructura social, las nuevas demandas sociales y los importantes cambios 
en la concepción del rol del sector público para poder garantizar los derechos sociales de 
los ciudadanos. 
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Tiene como característica central: 
 

• Conciben la realidad social como una compleja red de decisión. 
 
• Consideran las especificidades locales referidas a un contexto más amplio 

(regional, nacional, comunitario e internacional) 
 

• Potencian el desarrollo endógeno del territorio. 
 

 
• Precisan y fomentan la participación de los agentes sociales implicados. 

 
 
En 1989, M. López-Cabanas y A. Gallego presentaron el trabajo Los Servicios 

Sociales Generales: eje coordinador de programas integrales de bienestar social, que 
puede considerarse como una de las primeras propuestas de modelo de Planificación que, 
partiendo de las Servicios Sociales Generales o Comunitarios, sientan las bases de las 
planificaciones integrales. 

 
Se trata de instalar un modelo territorial socialmente responsable de amplio 

consenso que genere transferencia e iniciativas al ámbito público privado convenido en un 
solido sistema de cooperación. 

 
Algunas responsabilidades para ser promotor de esta coordinación. 

 
• Tener una visión del desarrollo futuro 

 
• Coordinar los servicios de bienestar social:  

 
• Ser innovador 

 
• Organizar los servicios sociales en red 

 
El Modelo Ecosistémico 

 
 El modelo ecológico, desarrollado fundamentalmente a partir del modelo propuesto 
en la obra de U. Bronfenbrenner (1979), Ecología del desarrollo humano, referido en 
España por Ripio (1988, 1992), entre otros autores, ofrece una comprensión de la 
compleja y permanente interacción de las personas con sus ambientes más o menos 
inmediatos, donde integrar la estructura y dinámica de las redes sociales y las 
transacciones de apoyo que se generan en éstas. 
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 Sus investigaciones interculturales le hicieron reflexionar sobre la capacidad del ser 
humano de adaptación, tolerancia y creación de ecologías en las que vive y se desarrolla. 
 
 U. Bronfenbrenner concibe el ambiente como un conjunto de estructuras seriadas. 
El nivel más interno de estas estructuras lo forman los entornos inmediatos que contienen 
a la persona, llamados microsistemas (familia, escuela, trabajo, barrio…). En el siguiente 
nivel se sitúan las relaciones entre estos entornos inmediatos de la persona, que formarían 
el mesosistema. En el tercer nivel se sitúan los entornos donde la persona no está 
presente pero es influida por ellos, nivel de exosistema y en el cuarto nivel se sitúan los 
factores socioeconómicos y culturales de tipo macrosocial, que constituiría el 
macrosistema. 
 
 Garbarino (1983) ubica las redes sociales en el mesosistema. Las redes sociales 
desde este punto de vista se formarían a partir de las interconexiones de los distintos 
microsistemas (familia, vecinos, amigos, compañeros de trabajo…). 
 
 El modelo ecológico supone una herramienta conceptual que permite integrar 
conocimientos, examinarlos con una perspectiva particular, elaborar nuevas hipótesis y 
brindar un encuadre teórico a partir de la cual se puedan elaborar estrategias de 
intervención en la comunidad (Cannon, 1992). 
 
 La orientación ecológica en la intervención comunitaria tiene por objeto de trabajo la 
interacción de la persona y su ambiente. A la persona se la ve en permanente desarrollo y 
se concibe éste como un cambio perdurable en el modo en que el individuo percibe su 
ambiente y se relaciona con él. Los distintos ambientes definidos en el modelo ecológico 
son a su vez sistemas, funcionando como tales, en los cuales el ser humano es un 
elemento más. 
 
 Los modelos ecosistémicos describen los procesos adaptativos e inadaptativos  de 
las personas y los factores situacionales e individuales que median en esos procesos. 
Dohrenwend (1974, 1978) definió como factores situacionales moderadores del estrés y 
predoctores de adaptación, la presencia de recursos materiales y de una red de apoyo 
social y como factores psicológicos, las aspiraciones, valores y competencias personales. 
 
 W. B. Cannon (1992) integra los postulados de esta autora en la perspectiva 
ecosistémica y describe los factores que pueden variar los procesos de adaptación de las 
personas. Estas son: 
 

• Calidad de los microsistemas. 
 
• Explotación adecuada de los microsistemas. 

 
• Estabilidad de los microsistemas. 
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• Competencias y habilidades de los roles requeridos en los microsistemas. 
 

• Competencias cognoscitivas y la estima de sí mismo. 
 

• Predisposiciones biológicas. 
 

La perspectiva ecosistémica nos permite conocer las interacciones entre los 
microsistemas de las personas y, por tanto, dónde y cómo surgen las redes de apoyo 
social, cómo funcionan y qué papel podemos jugar los profesionales en y con ellas 
(Garbarino, 1985). 

 
A veces, la idea de trabajar en la comunidad y en lo comunitario parece perderse en 

la complejidad, la imprecisión y la idealización, características sobre las que diversos 
autores han reflexionado (Rueda, 1989; Malagón, 1989; Canals, 1992). 

 
La intervención comunitaria se caracteriza, entre otros aspectos, por la 

incorporación de los recursos naturales de las personas, familias y grupos de una 
comunidad, en los procesos de resolución y prevención de los problemas sociales. Y se 
llena de sentido si incorporamos la importancia que el apoyo social tiene en la salud y el 
bienestar, las transiciones vitales y las situaciones de crisis; nos situamos desde el marco 
ecológico desarrollando trabajos de redes sociales tanto desde un punto de vista 
individual-familiar como desde un punto de vista comunitario (entramado de redes), en una 
determinada población. Elaborando estrategias concretas que potencien, creen o 
complementen esos recursos naturales estamos trabajando en los distintos niveles de la 
intervención comunitaria e incidiendo desde cualquiera de estos en los demás niveles. 

 
Los profesionales de los Servicios Sociales tendrían que utilizar con más frecuencia 

los sistemas de ayuda natural de las personas y los grupos con que trabajan. El concepto 
de red social se considera un concepto clave en una nueva perspectiva de trabajo que 
incorpore el conjunto de relaciones sociales de las personas, desde las que se puedan 
valorar los sistemas de ayuda natural de éstas. 

 
Los modelos ecosistémicos se consideran el marco teórico integrador del concepto 

de red social, al que añaden la dimensión contextual. El análisis del funcionamiento de ls 
redes sociales y de su función de apoyo ofrece las bases para el trabajo individual, 
familiar, grupal o comunitario, al que denominan “estrategias de intervención comunitaria 
basadas en redes sociales” (Villalba, 1993: pp.69-85). 

 
En términos generales, el trabajo de redes se puede definir con un proceso de 

mediación con un objetivo determinado en el que vinculamos a dos, tres o más personas, 
ayudando a que se establezcan lazos importantes y reacciones en cadena entre ellas. El 
planteamiento de intervención con redes desde Servicios Sociales se puede considerar un 
enfoque global de trabajo desde la perspectiva ecológica que abarca tanto la intervención 
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individual y familiar como la grupal y comunitaria. El trabajo con redes requiere la 
distinción de tres fases: 

 
• Identificación de la red social. Es un proceso subjetivo de reconocimiento de las 

relaciones importantes que existen en la vida de una persona. 
 

• Análisis de la red social. Es un proceso de valoración de la cantidad, tipo y 
funciones de relaciones de apoyo y de las tensiones y conflictos con y entre esas 
relaciones referidas a una persona (Villalba, 1993). Considerar la red como el 
sistema de ayuda natural más próximo a la persona, pero no el único, y saber 
analizar sus descompensaciones, sobrecargas, rigideces, conflictos, supone 
enfocar la intervención psicosocial desde una perspectiva ecosistémica. La 
profesora Villalba propone utilizar la técnica del mapa de red en esta fase. 
 
 

• Intervención en las redes. En esta fase, la profesora Villalba propone los 
destinatarios prioritarios, los criterios para la intervención en redes en servicios 
sociales y las estrategias de intervención. Este modelo plantea que la intervención 
se ha de producir prioritariamente desde el nivel comunitario o generalista, de base 
ecosistémica y mediante un equipo interprofesional que asuma como principio la 
autorresponsabilización de los individuos, grupos y comunidades en su propio 
desarrollo. 
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CLASE 01 
 

1. EL BIENESTAR SOCIAL COMO INSTRUMENTO. 
 

 
Se dice que el bienestar es el conjunto de factores que una persona necesita 

para llevar una aceptable calidad de vida. Estos factores llevan al sujeto a sobrellevar 
una existencia tranquila en conjunto con un estado de satisfacción. 
 

El bienestar social, por lo tanto, considera aquellas situaciones preponderantes 
que nos ayudan a desarrollar una buena calidad de vida; como por ejemplo un empleo 
digno, recursos económicos para satisfacer las necesidades básicas, vivienda digna, 
acceso a la educación y a la salud, tiempo y condiciones para el ocio y la entretención, 
entre otras cosas.  

 
Es importante señalar que a pesar de que el concepto de bienestar es subjetivo 

(es decir aquello que es bueno para una persona puede no serlo para otra), el bienestar 
social está asociado a factores económicos objetivos. 

 
“Por Bienestar Social se designa al conjunto de factores o elementos que 

participan a la hora de determinar la calidad de vida de una persona y que en definitivas 
cuentas son también los que le permitirán a estas gozar y mantener una existencia 
tranquila, sin privaciones y con un constante en el tiempo estado de satisfacción”.1 
 

Dicho de otra manera dentro de la concepción del bienestar social se incluyen 
todas aquellas cosas que afectan de forma positiva para que un sujeto, una familia, una 
comunidad puedan alcanzar el objetivo de tener una buena calidad de vida. Un empleo 
digno, en el cual se respete la percepción de un salario acorde al trabajo, capacitación y 
esfuerzo que se desempeña, más el merecido lapso de descanso que le corresponda a 
cada cual por ley y por la tarea que realiza, recursos económicos para poder satisfacer 
las necesidades básicas como educación, vivienda, salud, tiempo de ocio y 
entretenimiento, son las principales cuestiones que nos hablarán del bienestar o no en 
el cual vive una persona, una sociedad. 

 
“Podemos entender por Bienestar, aquel estado de una persona que se 

encuentra feliz por el hecho de tener satisfechas sus necesidades.  Tal estado de 
satisfacción, es producto del Trabajo Social, cuyo objeto es lograr la adaptación del 
individuo al medio en que está inserto.  De modo general, se puede afirmar que la 
función de bienestar comprende una muy amplia gama de acciones con el referido 
objeto, tales como consejo y asesoría para el logro de una mejor convivencia familiar, 
prestaciones económicas para paliar gastos médicos y otros emergentes. En suma, 
doctrinariamente hablando, la acción de bienestar no tienen límites específicos distintos 

                                                           
1 http://www.definicionabc.com/social/bienestar-social.php 
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de los que emanan de la natural autorregulación microeconómica de la empresa o 
servicio empleador”2 
 

Existen diferentes formas para medir el bienestar social, principalmente desde 
una perspectiva económica, pues sin lugar a dudas más allá de cualquier tipo de 
consideración, a favor o en contra, es lo que nos permitirá acercarnos al logro de una 
situación de bienestar global en la que se incluyan todos los otros aspectos, el social, el 
cultural, entre otros, “el Producto Interno Bruto (PIB) de una Nación será el que 
asociada con el nivel de distribución de la riqueza al cual haya llegado dicha sociedad, 
el que nos dirá si hay o no bienestar, porque un alto PIB con una real distribución en 
materia de riqueza, provocará que el bienestar este extendido en la sociedad, pero si 
por el contrario, el PIB no es significativo y la concentración de la riqueza en unos 
pocos es lo que manda, entonces, no podremos hablar de bienestar en la sociedad en 
cuestión. Pero también y ya saliéndonos de lo estrictamente económico, hay otras 
formas para determinar el bienestar de una comunidad: la esperanza de vida al nacer, 
la tasa de alfabetización, la cantidad de libros que se publican al año, el número de 
personas que pueden acceder a la Universidad, la disponibilidad que existen de 
algunos bienes de consumo considerados no dentro de las necesidades básicas, como 
ser una computadora, un teléfono celular, entre otros.”3 

 
En cuanto a la medición del Bienestar Social existen diversas propuestas que se 

han realizado cuantitativamente, variando según el concepto utilizado, las estadísticas 
disponibles y el ámbito territorial seleccionado, no definiendo, ningún procedimiento 
único, por ende tampoco existen  resultados aceptados por todos de manera unánime.  

 
En éste sentido la Universidad Autónoma de Madrid ha realizado diferentes 

investigaciones que permitan llegar a una medición objetiva de este concepto tan 
relevante para el desarrollo de nuestras sociedades actuales, incluyendo  otras 
dimensiones preponderantes de la existencia humana como por ejemplo salud, 
educación, servicios, infraestructura, vivienda, seguridad, entorno, entre otras.  

 
 “Sin cuestionar que el nivel de ingresos sea un elemento básico en la obtención 

del bienestar social, también es cierto que no se puede identificar pobreza con ingresos 
reducidos, dado que algunos grupos de población sufren también otro tipo de 
limitaciones en sus capacidades de acceso a diversos bienes, como la enseñanza no 
obligatoria, buena salud, alimentación adecuada, vivienda y entorno dignos, ejercicio de 
las libertades, etc.”4 

 
Dentro de este estudio se planeta además que el Bienestar Social debe ser 

abordado desde un enfoque Multidimensional,  y que lo relevante no es llegar a una 
definición absoluta y definitiva de este concepto, sino obtener una definición “útil” que 
                                                           
2 http://www.suceso.cl; “Servicios de Bienestar del Sector Público”. 
3 http://www.definicionabc.com/social/bienestar-social.php 
4 “Medición del bienestar social provincial a través de indicadores objetivos”, Chasco Yrigoyen, Coro, Institut L.R. 
Klein-Dpto. de Economía Aplicada Universidad Autónoma de Madrid, Pág. 2 
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permita una adecuada toma de decisiones y el conocimiento verdadero y aproximado 
de la situación real de un territorio específico. A continuación se plantean algunos 
indicadores objetivos de bienestar social, los que se relacionan con un grupo de 
variables, permitiendo establecer comparaciones entre diferentes territorios en un 
momento determinado. Esta clase de indicadores de bienestar resulta de gran utilidad, 
cuando no existe un organismo oficial que realice investigaciones de campo o 
encuestas a la población sobre su calidad de vida. 
 
Tabla 1. Definición de indicador objetivo de bienestar social 
 

Si es indicador Objetivo de Bienestar 
Social 

No es indicador Objetivo de Bienestar 
Social 

 
 
Indicador objetivo y neutral 

 
Indicador subjetivo de felicidad 
 

 
Indicador multidimensional cuantitativo 

 
Indicador de producción/crecimiento 
económico 

 
Indicador sintético 
 

 
Compendio de indicadores sociales 

 
Indicador de distancias, que permite 
establecer comparaciones 

 
 
 

 
Indicador referenciado a un territorio y 
momento temporal. 

 
 
 

 
Fuente: Dpto. de Economía Aplicada Universidad Autónoma de Madrid. 
 

Ahora, se detallan las anteriores afirmaciones acerca de lo que SÍ ES un 
indicador objetivo de bienestar social: 
 

1. Los indicadores parciales elaborados por entidades diversas se consideran 
indicadores objetivos: Pues estos no consideran tópicos o apreciaciones 
personales, sino que sociales y exponen, a través de datos estadísticos 
confiables, las diferencias existentes entre diferentes territorios en cuanto a su 
nivel de bienestar social. 

 
2. Otra Característica de los indicadores objetivos dice relación con que son 

indicadores multidimensionales cuantitativos del bienestar social: Se centran en 
los bienes, servicios y oportunidades que se relacionan tanto con el desarrollo 
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físico y social, como con el económico, describiendo las características de una 
colectividad específica en un espacio geográfico determinado. 
 

3. Se considera también como un indicador de distancias que nos permite  
contrastar situaciones entre individuos o colectividades: Respecto de lo que se 
establece como un “estado ideal” del objetivo planteado que es lograr el 
bienestar social. Se plantea como una estrategia especialmente diseñada para 
evaluar distancias en cuanto al nivel del bienestar social (o alguno de sus 
componentes), que entrega gran fiabilidad cuando se trata de comparar regiones 
o provincias de un mismo país. Por su parte, el carácter cuantitativo del índice, 
permite además establecer con mayor precisión las distancias existentes. Así, 
por ejemplo, es posible conocer cuáles son las diferencias en cuanto al bienestar 
social entre diferentes regiones y provincias. 
 

4. Indicador referenciado a un territorio y momento temporal: Dentro del ámbito 
territorial se considera fundamental interpretar correctamente los resultados, Así, 
por ejemplo, el ámbito internacional la relación existente entre los indicadores 
esperanza de vida al nacer y renta per cápita es fuertemente positiva, siendo los 
países con mayor esperanza de vida al nacer (Japón, Suecia, Islandia, Suiza, 
Australia, Canadá) los de mayor renta per cápita y viceversa, los países con 
menor esperanza de vida, los que en su mayoría se encuentran ubicados en el 
continente africano, como por ejemplo Mozambique, Angola, Zimbawe, entre 
otros. 

Por el contrario, lo que NO ES un indicador objetivo de bienestar social: 
 

1. No es un indicador subjetivo de felicidad: Esto se afirma basándonos en estudios 
que nos muestran un conjunto de sensaciones, emociones o apreciaciones 
positivas de los individuos. En muchas oportunidades los resultados de las 
encuestas realizadas muestran como más “felices” a ciudadanos de regiones con 
mayor grado de desigualdad dado que, como es sabido, el desconocimiento o la 
ausencia de bienes y/o medios no provoca insatisfacción, sino desinterés y 
aceptación de la propia realidad, aunque esta situación no se considere 
precisamente como adecuada. 

 
2. No es un indicador de producción: Esto a pesar de existir una estrecha relación 

entre desarrollo económico y bienestar social. Por ejemplo en España, según la 
Contabilidad Regional del INE, en 2001, las provincias españolas con mayor PIB 
per cápita fueron Álava, Madrid y Tarragona, que ocupan también los primeros 
puestos en el ranking del bienestar social (excepto Tarragona), siendo Badajoz, 
Jaén y Córdoba las provincias con menor producción por habitante, también 
deficitarias en cuanto al bienestar social, aunque no las últimas. 
 

3. Tampoco se considera como un indicador de crecimiento económico: Que pueda 
medir el aumento de los diversos tipos de productos y mercancías en un período 
dado, pues no siempre existe relación directa entre crecimiento y bienestar social 
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(Quadrado, 1997). Ejemplo de lo anterior son las provincias de Badajoz y Huelva, 
con bajo nivel de bienestar en España, y sin embargo han experimentado un 
mayor crecimiento del PIB en los últimos años, lo que constituye un signo de 
esperanza para su recuperación, al menos desde el punto de vista del desarrollo 
económico. “Chile enfrenta desafíos importantes para avanzar hacia un 
desarrollo económico y social sostenible y más inclusivo. Estos incluyen una 
reforma más integral del sistema educativo, inversiones en infraestructura, salud, 
innovación y seguridad ciudadana. Los costos fiscales asociados a satisfacer 
esta demanda adicional de insumos públicos, sugieren considerar un alza en la 
carga tributaria total del país en un futuro próximo en línea con las tendencias 
históricas de los países de la OCDE”.5 (Organización para la cooperación y 
Desarrollo Económico es una organización internacional intergubernamental que 
reúne a los países más industrializados y económicamente sustentables). 
 

4. No es un conjunto de indicadores sociales: Que se ofrecen de forma 
individualizada como un grupo ordenado y jerárquico de variables que han sido 
seleccionadas para explicar  las distintas dimensiones del bienestar social.  
 
La medición del bienestar social por medio de indicadores objetivos tiene la gran 

oportunidad de permitir cuantificar y comparar el grado de bienestar social (o de alguno 
de sus componentes) en diversas unidades geográficas. Sin embargo, este método 
tiene ciertas limitaciones que podemos mencionar a continuación: 
 

a) La información estadística oficial con la que se dispone no siempre suele estar 
diseñada para captar las desigualdades sociales, dado que su destino 
fundamental es atender a las necesidades  nacionales, regionales o locales. 

 
b) La elaboración de un indicador que aborde las dimensiones multidimensionales 

necesita contar con la información de diferentes fuentes estadísticas, elaboradas 
con diferentes metodologías. Éste sería el caso de todas las variables 
procedentes de los Censos de Población y Vivienda, que no se realizan de 
manera anual  por lo tanto no se encuentran actualizadas.  
 

c) Por último la descentralización estadística de algunas fuentes de información 
supone una barrera, dado que los organismos regionales no siempre utilizan las 
mismas clasificaciones y aproximaciones estadísticas a los fenómenos 
investigados. 
 
Por otro lado, dentro de esta investigación española, se plantea fuertemente la 

importancia de establecer criterios de selección para elaborar indicadores objetivos que 
puedan medir el Bienestar Social, con el claro objetivo de apuntar claramente a la 

                                                           
5 http://www.econ.uchile.cl/uploads/publicacion. Trabajos de Investigación en Políticas Públicas, Departamento de 
economía, Universidad de Chile, Mayo 2012. 
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adecuada implementación de políticas gubernamentales tendientes a conseguir el 
Bienestar social de una nación. 

 
“La OCDE-(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos  es 

una organización de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo 
objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales) -propone que la selección de 
indicadores objetivos para la medición del bienestar social se lleve a cabo con el 
objetivo de conocer, por un lado, la evolución social de las unidades territoriales 
consideradas y, por otro, los resultados de las acciones llevadas a cabos por la 
sociedad y los gobiernos implicados”6 . 

 
Figura 1: Criterios de selección de indicadores objetivos para la medición del bienestar 
social según la OCDE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Para obtener un mejor entendimiento de la figura anterior podemos referirnos a 
cada uno de los indicadores descritos: 

 
• Los indicadores de contexto social: Son aquellas variables que se refieren al 

contexto en el que se elaboran las políticas sociales, no siempre se consideran 
directamente las políticas gubernamentales como parte de los objetivos políticos 
a largo plazo. Estos tienen que ver, por ejemplo, con el porcentaje de personas 

                                                           
6   “Medición del bienestar social provincial a través de indicadores objetivos”, Chasco Yrigoyen, Coro, Institut L.R. 
Klein-Dpto. de Economía Aplicada Universidad Autónoma de Madrid, Pág. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 

 Explican en parte 

 
Indicadores contexto Social 

 
Indicadores Estado Social 

 
 

 
Conocimiento de la 

Evolución social 

Indicadores Acción o 
respuesta Social 

 
Conocimiento o 
resultados de 

acciones políticas 
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mayores de 64 años, tasa de fecundidad, índice de dependencia, etc., que son 
indicadores de vital importancia para conocer la estructura y realidad de la 
población y sus oportunidades o sus debilidades para obtener un nivel de vida 
desarrollado. 

 
• Los indicadores de estado social: Tienen relación con la situación de aquellos 

aspectos sociales que requieren una intervención inmediata y urgente por parte 
de los poderes públicos, como la renta, salud, educación, empleo, ejercicio de las 
libertades, seguridad ciudadana, entorno natural, etc. 
  

• Los indicadores de acción o respuesta social: Se refieren a las acciones 
concretas llevadas a cabo por las políticas gubernamentales u otro tipo de 
organizaciones sociales no gubernamentales, centrándose regularmente en el 
papel del sector público, como por ejemplo servicios sanitarios, oferta cultural y 
de ocio, condiciones de trabajo y calidad del empleo, infraestructuras, vivienda, 
etc. Son variables que nos muestran las actividades que la acción política y 
social están llevando a cabo para modificar el estado de la sociedad. 

 
En definitiva, luego de estudiar distintas variables que influyen dentro del 

concepto de  Bienestar Social, se puede relacionar al Estado como un actor 
principal para que este sea logrado por una sociedad. Es el, quien, a través de 
diferentes políticas gubernamentales y medidas tendientes a corregir los vicios y 
las inequidades que se presentan, está llamado a promover el bienestar para 
cada uno de los habitantes de la nación y por eso, además, tendrá la exigencia 
de poder generar y multiplicar riquezas con las que cuenta, pudiendo así 
disminuir además la enorme brecha económica que genera la desigualdad tanto 
económica, política y social de una nación. 

 
 

CLASE 02 
 

2. LA CALIDAD DE VIDA Y LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
 

Luego de analizar el concepto de bienestar social, podemos afirmar que la 
calidad de vida y la seguridad social son conceptos que están ligados a éste. Es por ello 
que a continuación procederemos a definir ambos conceptos con el objetivo de conocer 
la relación entre ellos. 

 
Calidad de vida según la OMS (Organización Mundial de la Salud) es "la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la 
cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación con sus objetivos, sus 
expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio que 
está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su 
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nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos 
esenciales de su entorno".7 

 
“El término calidad de vida se remonta al siglo pasado, cuando la idea del Estado 

de bienestar, que deriva de los desajustes socioeconómicos procedentes de la Gran 
Depresión de los años 30, evoluciona y se difunde sólidamente en la posguerra (1945- 
1960), en parte, como producto de las teorías del desarrollismo económico y social 
(keynesianas), que reclamaban el reordenamiento geopolítico y la reinstauración del 
orden internacional, una vez consumada la segunda guerra mundial. Aunque en su 
momento se admitió como ideal social y económico que la calidad en el vivir era el 
resultado de la posibilidad de consumir y acumular (crecimiento), esto ha sido objeto de 
concienzudos cuestionamientos por parte de otras escuelas y disciplinas”8. 

 
En los últimos años, la utilización del concepto de Calidad de Vida se ha 

inspirado en modelos teóricos multidimensionales, es decir abordando temáticas desde 
distintos ámbitos de la vida, lo que ha permitido realizar una investigación con mayor 
complejidad. 

 
Es así como surge la relación de la temática de calidad de vida y salud mental, 

en donde se pueden encontrar cuatro modelos fundamentales, desarrollados por 
distintos autores: 
 

1. Modelo de Satisfacción: Desarrollado por los autores  Anthony Lehman, Nancy 
Ward y Lawrence Linn; para quienes la calidad de vida tiene que ver con las 
características personales, las condiciones en que se desarrolla la persona y 
como satisface esas condiciones, necesidades, deseos y aspiraciones. 
 

2. Modelo Combinado, es decir Importancia y Satisfacción: En donde se toma en 
cuenta la satisfacción de las necesidades del individuo, junto con la importancia 
que este le otorga a las dimensiones de su vida. 
 

3. Modelo de Funcionamiento del Rol: Sostiene que la felicidad y la satisfacción 
tienen una estrecha relación con las condiciones sociales y medioambientales 
que permiten satisfacer las necesidades básicas de cada uno, para luego 
satisfacer las de orden psicológico. 
 

4. Modelo del Proceso Dinámico: Modelo que le da mayor relevancia a los factores 
socio-culturales además de otros factores influyentes, que tienen que ver con el 
desarrollo de la personalidad individual.  Habla de un proceso de adaptación que 
debería enfrentar el individuo para así conseguir paso a paso sus metas y 
aspiraciones. 

                                                           
7 http://epilfancia.blogspot.com/2008/01/definicin-calidad-de-vida.html 
8 Revista Facultad Nacional de Salud Pública, Vol. 23 No. 1, Universidad de Antioquia, Colombia, 2005, Pág.4 
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Es así como a partir de la década de los 90, el Doctor Robert Schalock (uno de 

los mayores expertos mundiales en el ámbito de la discapacidad intelectual) plantea 
una definición de calidad de vida compartida por expertos en la materia, y la comunidad 
científica en general que dice que “es un concepto que refleja las condiciones de vida 
deseadas por una persona en relación con ocho necesidades fundamentales que 
representan el núcleo de las dimensiones de la vida:  bienestar emocional, relaciones 
interpersonales, bienestar material, desarrollo persona, bienestar físico, 
autodeterminación, inclusión social y derechos”9. 

 
El objetivo principal de la Calidad de Vida es medir: la seguridad en la 

alimentación y en la salud, la disponibilidad y el uso de recursos naturales esenciales 
como el agua, el sentimiento de pertenencia a un grupo social; el deseo de adquirir 
bienes materiales, es decir de propiedad; la necesidad de comunicación; de educación; 
el convencimiento de proteger y preservar el medio ambiente. 

 
Este modelo ha seguido desarrollándose a través del tiempo, y es así como en 

1999 en las áreas de salud mental y discapacidad intelectual este ha sido validado por 
varios estudios. 

 
Otros autores como Felce D. y Perry J., han planteado además dentro de las 

investigaciones que, “la Calidad de Vida ha sido definida como la calidad de las 
condiciones de vida de una persona (A), como la satisfacción experimentada por la 
persona con dichas condiciones vitales (B), como la combinación de componentes 
objetivos y subjetivos, es decir, Calidad de Vida definida como la calidad de las 
condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que ésta experimenta (C) y, 
por último, como la combinación de las condiciones de vida y la satisfacción personal 
ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales (D).”10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 “Salud Mental”, Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, “Autodeterminación y calidad de vida en salud 
mental: dos conceptos emergentes”,  México, 2002, pág.70. 
10 “Calidad de vida. Evolución del concepto y su influencia en la investigación y la práctica”, Gómez-Vela, María; 
Sabeh, Eliana N., Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, Facultad de Psicología, Universidad de 
Salamanca, http://campus.usal.es/~inico/investigacion/invesinico/calidad.htm. 
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Ver Figura 2: Conceptualizaciones de calidad de vida. 
(Traducida y adaptada de Felce y Perry, 1995) 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

A) Calidad de vida en términos de condiciones de vida 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Calidad de Vida como Satisfacción con la vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) C) Calidad de Vida definida como Combinación de las condiciones 
de vida y satisfacción. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
D) Calidad de Vida definida como combinación de las 
condiciones de vida y la satisfacción en función de una escala 
de importancia. 
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 Toda  forma de calidad de vida depende de la realidad nacional, regional o 
local, que varía según de cada grupo social y de lo que éste defina como su situación 
ideal de bienestar, por su acceso a un conjunto de bienes y servicios, así como también 
la manera que ejercen sus derechos y de qué forma respetan sus valores. Estudiar la 
calidad de vida de una sociedad amerita analizar las experiencias subjetivas de los 
individuos que la integran y que tienen de su vida en dicha sociedad. Es muy relevante 
conocer cómo viven los sujetos, cuáles son sus condiciones de existencia y qué 
expectativas tienen para cambiar  algunas de estas condiciones, finalizando con evaluar 
el grado de satisfacción que se consigue. 
 

“Es así que cada grupo social identifica las tendencias en materia de bienestar,  
por ello se hace preciso diferenciar los diferentes modos de vida, aspiraciones e ideales 
de los conjuntos sociales para distinguir los diferentes eslabones pudiendo así 
dimensionar mejor las variaciones entre unos y otros sectores de la comunidad”11. 

 
 “Para evaluar las condiciones de vida humanas el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) publica anualmente el Informe Mundial sobre 
Desarrollo Humano, este utiliza el cálculo del Índice de Desarrollo Humano (IDH) que 
permite comparar, a través del tiempo, la situación relativa de los países en los tres 
aspectos más elementales del "desarrollo humano básico": vida larga y saludable 
(medida según la esperanza de vida al nacer), educación (medida por la tasa de 
alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en educación 
primaria, secundaria y terciaria) y nivel de vida digno (medido por el PBI per cápita en 
dólares americanos).”12 
 
 Actualmente, muchos  gobiernos  intentan trabajar para tener países con 
calidad de vida pero ya sea por miedo o por intromisión del imperialismo no  logran 
llegar a su objetivo propuesto. Cuba se encuentra dentro de los primeros países del 
mundo que pretenden elevar la calidad de vida y el bienestar humano de sus 
habitantes. 
 
 Este país se encuentra trabajando firmemente para impulsar el desarrollo en 
beneficios de todos con el fin de  lograr cada día un mayor nivel de vida del pueblo, en 
medio de difíciles condiciones económicas que contienen el ya conocido bloqueo 
económico, comercial y financiero que por más de 40 años ha impuesto el imperialismo. 
Cabe destacar que Cuba no sólo se preocupa por su desarrollo y bienestar social sino 
que se preocupa e impulsa esto en todo el mundo y en especial en América Latina. 
 
 La calidad de vida se interpreta de diferentes formas dependiendo de las 
necesidades vitales que se encuentran satisfechas y en cuya principal preocupación es 
cómo y dónde alimentarse. Para esto último, el desarrollo económico debe 

                                                           
11 http://www.monografias.com, autora: Ariadna Acosta Alfonso. 
12 Op. Cit. 
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obligatoriamente ser rápido y prioritario para lograr satisfacer sus necesidades básicas: 
alimentación, vivienda, vestimenta, salud y educación. En el caso de los primeros, se 
replantea su crecimiento, intentando superar el enfoque económico ligado a la 
producción de riqueza material y la ampliación del mercado a costa de los países 
pobres. 
 

Luego de haber estudiado el concepto de Calidad de Vida, en donde aparece la 
satisfacción de necesidades de las personas en todas sus dimensiones, podemos 
mencionar que existe una directa relación con el concepto que conoceremos a 
continuación, pues es uno de los ejes fundamentales que los individuos necesitan ver 
satisfechos en la cotidianeidad de su existencia, debido a que tiene que ver con su 
integridad tanto física como psicológica. 
 
Seguridad Social.- 

 
“La Seguridad Social es el instrumento jurídico y económico que establece el 

Estado para abolir la necesidad y garantizar a todo ciudadano el ingreso para vivir y a la 
salud, a través del reparto equitativo de la renta nacional y por medio de prestaciones 
del Seguro Social, al que contribuyen los patrones, los trabajadores y el Estado, o 
alguno de ellos como subsidios, pensiones y atención facultativa y de servicios sociales, 
que otorgan de los impuestos de las dependencias de aquel, quedando amparados 
contra los riesgos profesionales y sociales, principalmente de las contingencias de la 
falta o insuficiencia de ganancia para el sostenimiento de él y de su familia”.13 

 
 La seguridad social tiene como finalidad: garantizar el derecho a la salud, la 

atención médica, la protección de los medios de subsistencia, el otorgamiento de una 
pensión garantizada, guarderías y prestaciones sociales para el bienestar individual y 
colectivo. 

 
El objetivo principal de la seguridad social es ofrecer protección a las personas 

que están en la imposibilidad (temporal o permanente) de trabajar y por ende obtener 
un ingreso, o que deben asumir responsabilidades financieras excepcionales, para que  
puedan seguir satisfaciendo sus principales necesidades. 

 
La Organización Internacional del Trabajo, (OIT), en un documento publicado en 

1991 denominado “Administración de la seguridad social” definió la Seguridad Social 
como: “La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie 
de medidas públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, 
ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de 
enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, 
invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de 
ayuda a las familias con hijos.”14 

                                                           
13 http://www.mitecnologico.com/Main/ConceptoDeSeguridadSocial. 
14 Op.Cit. 
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La seguridad social, también es conocida como “seguro social” o “previsión 

social”, teniendo como eje principal lograr un bienestar social a través de la protección 
social o cobertura de las necesidades, como: 

 
• Salud,  
• Pobreza,  
• Vejez, 
• Discapacidades, 
• Vivienda, 
• Desempleo, 
• Familias con niños, familias numerosas,  
• Familias en situación de riesgo, y 
• Otras. 

 
La Seguridad Social y su Historia. 

 
La Seguridad Social tiene su origen en Alemania, en el año 1883, época del 

Canciller Otto von Bismarck, con la Ley del Seguro de Enfermedad. 
 
El término "Seguridad Social" se hace conocido a partir de su uso por primera 

vez en una ley en Estados Unidos, en la "Social Security Act" de 1935. Y 
posteriormente, el concepto es utilizado por Sir William Beveridge en el llamado 
"Informe Beveridge" (el llamado "Social Insurance and Allied Services Report") de 1942 
con las prestaciones de salud y la constitución del National Health Service (Servicio 
Nacional de Salud, en español) británico en 1948. 

 
A pesar de lo anterior, la Seguridad Social en España se remonta a 1883, 

mediante los primeros estudios de la Comisión de Reformas Sociales. De estos 
estudios, apareció en 1908 el Instituto Nacional de Previsión, como organismo 
centralizador de todas las cajas de previsión que comenzaban a aparecer dentro del 
panorama socioeconómico de los albores del siglo XX. 

 
Desde 1908, se crean los sistemas de cotización obligatoria para cada una de las 

distintas acciones protectoras. Se marcan como principales hitos las siguientes 
coberturas obligatorias como el Seguro para el Retiro Obrero (1919), el Seguro 
Obligatorio de Maternidad (1923), Seguro de Paro Forzoso (1931), Seguro de 
Enfermedad (1942), Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, SOVI (1947).  

 
En el caso de América Latina y el Caribe, estos han desempeñado un rol 

fundamental “en el desarrollo de la Seguridad Social en el hemisferio occidental y el 
tercer mundo. A principios de siglo, varios países latinoamericanos fueron precursores 
de la introducción de los primeros programas de Seguro Social. En 1990, se cumplió el 
75° aniversario de la primera ley de riesgos ocupacionales en el Uruguay, y el 65° 
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aniversario de las primeras leyes de pensiones en Chile. Estos países fueron no solo 
pioneros en el tercer mundo, además precedieron a estados Unidos en el 
establecimiento de dichos programas, y aun hoy día lo aventajan en otros, como el 
seguro de Enfermedad-Maternidad y las Asignaciones Familiares.”15 

 
Para el autor Mesa-Lago, dentro de A.L. y el Caribe, los 34 países de la región 

pueden ser clasificados en tres grupos de acuerdo a su desarrollo en el tema de 
seguridad Social:  

 
a) Países Pioneros: Chile, Uruguay, Argentina y Brasil. 
b) Países Intermedios: México, Venezuela, Bolivia, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, Paraguay y Perú. 
c) Países Tardíos: Naciones centroamericanas y del caribe. 

 
Todo lo anterior no fue suficiente para el sostenimiento de la acción protectora de 

la Seguridad Social y en el 1963 se formula la primera Ley de Bases de la Seguridad 
Social. Esta primera ley pretendía que se implementará un modelo unitario e integrado 
de todos los aspectos de protección social existentes. Los fundamentos esenciales del 
modelo eran:  

 
• Modelo de gestión económica de reparto. 
• Encomendado a la gestión de la Administración Pública. 
• Participado por las aportaciones a realizar por el propio Estado. 

 
Esta ley terminó de formularse en 1966 bajo la Ley General de la Seguridad 

Social, entrando en vigor en el año 1967, año en que nace el actual sistema de 
Seguridad Social. No obstante, en este sistema se seguían arrastrando diferencias 
entre las cotizaciones realizadas y los salarios reales, falta de actualización para las 
aportaciones realizadas y un camino tortuoso para conseguir la unidad de todos los 
sistemas de cotización. 

 
Financieramente el sistema se demostró insostenible en los años 70 y no fue 

hasta la llegada de la democracia y la formulación del Art 41 de la Constitución, que  no 
se formularon las reformas adecuadas para asegurar el sostén económico de la acción 
protectora del sistema de la Seguridad Social. Esta primera gran reforma data del año 
1978, como punto en el que se crean todos los institutos de la Seguridad Social que 
dividen y facilitan la gestión del ente público. Estos institutos son:  

 
• El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 
• Instituto Nacional de Salud. 
• Instituto Nacional de Servicios Sociales 
• Instituto Social de la Marina. 

                                                           
15 BID: Progreso Económico y Social en América Latina, Tema especial Seguridad Social, BID, Washington, 1991, 
pág.189. En texto: Nueva Sociedad N° 155, Mayo-Junio. 1998, Jaime Ensignia. 
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• Tesorería General de la Seguridad Social. 
 
Durante la década de los ochenta, se trabajó a todos los niveles en áreas de 

mejora de la protección social de todos los individuos, de tal manera que se ampliaban 
las prestaciones económicas a colectivos no cubiertos, se generalizó la asistencia 
sanitaria universal a personas que no realizaban aportaciones a la Seguridad Social 
mediante la redacción de la Ley 14/1986 General de la Sanidad y se crearon nuevas 
vías protectoras como los subsidios de desempleo. 

 
De éste modo, el término puede usarse para hacer referencia a: 

 
• Seguro Social, Entidad que administra los fondos y otorga los diferentes 

beneficios que contempla la Seguridad Social en función al reconocimiento de 
contribuciones hechas a un esquema de seguro. Estos servicios o beneficios 
incluyen las pensiones de jubilación, seguro de incapacidad, pensiones de 
viudez y orfandad, cuidados médicos y seguro de desempleo. 

 
• Mantenimiento de Ingresos, principalmente la distribución de efectivo en caso de 

pérdida de empleo, incluyendo jubilación, discapacidad y desempleo. 
 

• Servicios provistos por las administraciones responsables de la seguridad social. 
Según el país esto puede incluir cuidados médicos, aspectos de trabajo social e 
incluso relaciones industriales. 

 
• Seguridad Básica, un término aproximadamente equivalente al acceso a las 

necesidades básicas, tales como comida, educación y cuidados médicos. 
 

CLASE 03 
 
Financiamiento de la Seguridad Social. 
 

Actualmente, la Seguridad Social es un ente público con personalidad jurídica 
propia que tiene las siguientes fuentes de financiación:  

 
• Ingresos de empresas y trabajadores vía cotizaciones. 

 
• Gestión de cuentas con las Mutuas de Trabajo y Accidentes, mediante 

aportaciones para la cobertura de enfermedades profesionales. 
 

• Ingresos procedentes de los Presupuestos Generales para la cobertura de 
prestaciones no contributivas de carácter permanente. 

 
• Ingresos patrimoniales y financieros de los recursos del ente público. 

 



 

17 
 
 

Instituto Profesional Iplacex 

Dentro del apartado de gastos que corren a cargo de la Seguridad Social 
destacan fundamentalmente:  
 

• Gastos propios de funcionamiento del ente público. 
 

• Gastos en prestaciones a la población, entre ellas se encuentran las pensiones, 
tanto contributivas como no contributivas y prestaciones económicas 
dependientes del INSS como  por ejemplo bajas por maternidad o incapacidad 
permanente para el puesto de trabajo o invalidez. 

 
• Otros gastos financieros. 

“En Chile la seguridad social se define como un conjunto de programas 
existentes que tienen por objeto proteger el ingreso de los trabajadores frente al 
desempleo, a las enfermedades, a los accidentes, a la incapacidad laboral durante la 
vejez; a sus dependientes frente a la invalidez o muerte del jefe de hogar, y finalmente, 
a mejorar los niveles de consumo de los menores y mayores en situación de pobreza e 
indigencia.”16 
 

Existen actualmente quince programas destinados a la seguridad social, cada 
uno de ellos tiene un reglamento específico, en el que está definido quiénes son sus 
beneficiarios, cómo se accede a él, y su financiamiento. 
 
Estos programas son: 
 
a) Sistema de Pensiones: La nueva Ley 20.255 de Reforma Previsional, publicada en el 
Diario oficial el 27 de marzo de 2008, introduce perfeccionamientos a los tres pilares 
que conforman un sistema de pensiones -Pilar Solidario, Pilar Obligatorio y Pilar 
Voluntario-, con el fin de lograr un sistema integrado y coordinado que asegure la 
protección social a cada uno de los ciudadanos del país. 
 
b) Régimen Antiguo de Pensiones: Desde hacía mucho tiempo en nuestro país se 
presentaba la necesidad de introducir cambios al sistema de Seguridad Social. Ya en la 
década del 60' se elaboraron diversos informes sobre las falencias del antiguo sistema 
de Seguridad Social Chileno en los que se proponían cambios profundos. En 1968, el 
Presidente de la República de ese tiempo, Eduardo Frei Montalva y su Ministro de 
Hacienda, Andrés Zaldívar Larraín, trataron de reformar el antiguo sistema, enviando un 
Proyecto de Ley al Congreso Nacional, el cual finalmente no fue aprobado. El Estado se 
hizo responsable del financiamiento de las cotizaciones pagadas en el antiguo Sistema 
por aquellas personas que se cambiaron al Nuevo Sistema. Ello se materializa a través 
de unos instrumentos financieros denominados Bonos de Reconocimiento, los cuales 
son representativos de dichos períodos de cotizaciones y que el trabajador hace 
efectivo al instante de pensionarse o fallecer. 
 
                                                           
16 http://www.monografias.com/trabajos17/seguridad-social-chile/seguridad-social-chile.shtml: 
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c) Garantía Estatal para pensiones mínimas del nuevo sistema provisional: En el 
Sistema de Fondos de Pensiones, el Estado garantiza una pensión mínima siempre que 
el afiliado cumpla con los requisitos que establece el D.L. N° 3.500 de 1980 y que la 
suma de todas las pensiones, rentas y remuneraciones imponibles que este percibiendo 
sean inferiores a dicha pensión. Esta garantía opera si se agota el saldo de la Cuenta 
de Capitalización Individual, en el caso de afiliados pensionados bajo la modalidad de 
Retiro Programado y Renta Temporal, o la pensión contratada cae bajo la mínima en el 
caso de Renta Vitalicia. 
 
d) Programa de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Ley 16.744: Esta 
Ley es un Seguro Social Obligatorio contra los Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 
 
e) Asignaciones Familiares y Subsidios de Cesantía, DFL 150: El Seguro de Cesantía 
es un instrumento de la Seguridad Social destinado a proteger a los trabajadores 
durante el desempleo, para ello otorga los siguientes beneficios: beneficios monetarios, 
asistencia para la búsqueda de un nuevo trabajo y otros beneficios tales como 
protección de salud, asignaciones familiares y capacitación. La Asignación Familiar es 
un derecho de los niños y jóvenes. Es una prestación económica que reciben 
trabajadores /a que tengan hijos o menores a cargo. También está destinado a niños 
que integran hogares de vulnerabilidad socioeconómica. Esta prestación tiene como fin 
que los beneficiarios cumplan con determinadas condiciones: cursar la enseñanza 
formal y atender su salud. 
 
f) Sistema de Salud (Sistema Institucional y Libre Elección, Instituciones de Salud 
Previsional (ISAPRES)): que se explicará más adelante. 
 
g) Subsidio Incapacidad Laboral (Salud): Monto en dinero que reemplaza la 
remuneración o renta del trabajador, mientras este se encuentra con licencia médica 
autorizada. 
 
h) Subsidio de Maternidad (Salud) DFL 44: Consta de la entrega de permisos y 
subsidios, tanto a la madre, como al padre, con el objetivo de preservar la salud de la 
trabajadora y de proteger el cuidado del hijo en su primer tiempo de vida. Se prohíbe el 
ejercicio de trabajos duros durante el embarazo. Se aportan recursos por parte del 
empleador para el cuidado del niño (sala cuna), permiso para alimentar al hijo hasta los 
dos años de edad. 
 
i) PNAC (Salud), Programa Nacional de Salud Complementaria: Conjunto de 
actividades de apoyo nutricional, de carácter preventivo y de recuperación, mediante la 
entrega gratuita de alimentos para menores de 6 años, embarazadas y madres que 
amamantan hasta el sexto mes, que asisten regularmente a los controles de salud en 
establecimientos de atención primaria del Servicio Nacional de Salud o afiliados a 
FONASA, que opten por la modalidad de libre elección y afiliados a las instituciones de 
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salud Previsional (ISAPRE), que cumplan con las normas que establece el Ministerio de 
Salud para la entrega de los productos del programa. 
 
j) Programa Materno-Infantil: Pretende lograr un descenso en tasas de mortalidad y 
disminución de tasas de morbilidad, enfermedades infecto-contagiosas. 
 
k) SUF: Régimen de Subsidio Familiar, para personas de escasos recursos, que no 
pueden acceder al beneficio de Asignación Familiar, por no ser trabajadores 
dependientes afiliados a un sistema previsional. 
 
l) Subsidio a la Madre: Para beneficiarias de Subsidio Único Familiar, de escasos 
recursos y carentes de previsión. Tiene una duración de tres años, siendo renovable si 
se cumplen requisitos que establece la ley.  Dirigido a Madres beneficiarias de SUF, 
Ficha de Protección Social con puntaje inferior a 11.734 puntos, carentes de previsión 
social, y residentes en la comuna. 
 
m) Subsidio Maternal: Dirigido a las mujeres embarazadas, o con descanso de 
maternidad. Requisitos Mujeres embarazadas a partir del Quinto mes de embarazo, de 
escasos recursos, Ficha de Protección Social con puntaje inferior a 11.734 puntos. 
 
n) Subsidio al Recién Nacido: Dirigido a menores de entre 0 a 3 meses, de escasos 
recursos y que sus madres hayan sido beneficiadas con subsidio maternal. Se entrega 
hasta los tres años de edad. Requisitos: Menores de 0 a 3 meses de vida, de escasos 
recursos, residir en la comuna. 
 
o) Pensiones Asistenciales (Pensión Asistencial de Invalidez, Pensión Asistencial De 
Ancianidad): Pensión Básica Solidaria de Vejez, Beneficio por parte del Estado, para 
personas que no tengan derecho a pensión en algún régimen previsional, ya sea como 
titulares o beneficiarios de pensión de sobrevivencia y que reúnan los requisitos de 
edad, focalización y residencia. 
 
Pensión Básica Solidaria de Invalidez, Beneficio que entrega el Estado para personas 
declaradas inválidas que no tengan derecho a la pensión en algún régimen previsional, 
ya sea como titulares o como beneficiarios de pensión de sobrevivencia, y que reúnan 
los requisitos de edad, focalización y residencia. 
 

La realidad de nuestro país en este tema ha crecido, por lo que su cobertura no 
solo ha aumentado logrando un mayor número de personas cubiertas por los 
programas de seguridad social, sino que también logrando o promoviendo tratados con 
otros países para garantizar los beneficios a los trabajadores en aspectos de Seguridad 
Social, destacando los siguientes: 
 

• Derecho a pensiones de vejez, de invalidez o de sobrevivencia para las personas 
que han trabajado sucesiva o alternativamente en cada uno de los Estados 
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contratantes, en la medida que den cumplimiento a los requisitos legales 
establecidos en la legislación interna de cada país contratante. 
 

• Realización de exámenes médicos necesarios para determinar incapacidad del 
trabajador. 
 

• Derecho a percibir el monto de la pensión concedida por una de las partes 
contratantes en el territorio del otro país, sin necesidad de acreditar residencia en 
el Estado que concedió el beneficio, ni que por ello se disminuya el monto de 
éste. 

 
• Derecho  a aquellos trabajadores que prestan servicios en otro país, enterar sus 

aportes previsionales exclusivamente en el país de su residencia o del cual se 
les envía a efectuar su actividad laboral. 
 

Seguridad Social en Chile. 
 

La seguridad social en Chile  la conformaban diversas mutuales por iniciativas 
privadas de grupos de trabajadores. “Sin embargo, es en la década del 1920, en que 
aparece en escena la Seguridad Social moderna, con programas estatales financiados 
con aportes obligatorios provenientes de la productividad del trabajo y con impuestos 
generales. (Ley 4054 Seguro Social, 4055 Ley de Accidentes del Trabajo, 4059 
indemnización de EEPP)”17 
 

A través de los años han surgido una gran cantidad de programas, protegiendo 
diversos eventos y riesgos, lográndose así una extensa cobertura individual. Por otra 
parte, el grado en que estos programas alcanzan a la población es elevado, al menos 
en comparación con otros países latinoamericanos. 
 

Para ser parte de este sistema, es decir para ser afiliado se necesita el contrato 
de trabajo dependiente, es decir, el trabajo en empresas, con lo cual una parte 
importante de la población queda fuera de estos requisitos como los trabajadores 
independientes. 
 

De acuerdo a nuestra Constitución Política de Chile: Art. 19 N° 7, 9,18 se 
establecen Organismos Administradores de la Seguridad Social como los siguientes: 
 

• AFP (Administradora de Fondos de Pensiones). 
• Compañía de Seguros Pensiones. 
• Cajas de Compensación Asignación Familiar, Subsidio de Cesantía, Subsidios 

de Incapacidad Laboral, Subsidios Maternales. 
• Mutuales de Empleadores Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 

(Ley 16744). 
                                                           
17 http://www.monografias.com/trabajos17/seguridad-social-chile/seguridad-social-chile.shtml. 
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• I.N.P. (Instituto de Normalización Previsional): Pensiones (Régimen antiguo) 
Subsidios: Cesantía, Incapacidad Laboral, Maternal, Familiar, a la Madre, 
Maternidad Recién nacido. Pensiones Asistenciales de Invalidez y Ancianidad. 
Asignación Familiar Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

• ISAPRES (Institución de Salud Previsional): Prestaciones médicas, Subsidios de 
Incapacidad Laboral y Subsidio Maternal. 

• S.N.S.S. (Sistema Nacional de Servicios de Salud): Prestaciones Médicas, 
Subsidios de Incapacidad Laboral, Subsidio Maternal. 

• Hospitales Consultorios. Postas P.N.A.C. (Programa Nacional de Alimentación 
Complementaria) Programa Materno Infantil. 

• Municipalidades, Subsidio de Cesantía. 
• S.U.F. (Subsidio único Familiar), PASIS (Pensiones asistenciales): Ancianidad e 

Invalidez; Subsidio: a la madre, maternal, recién nacido. 
 
¿Cómo se regula la Seguridad Social en Chile? 
 

El Sistema de Protección Social en Chile se forma a través de varios sub-
sistemas, como por ejemplo: 
 

• Régimen del antiguo  INP. 
• Régimen denominado "Nuevo Sistema de Pensiones", regulado por el D.L. 3.500 

de 1980 y sus modificaciones. 
• Sistema Público y privado de salud. 
• Régimen de la Ley 16.744 y sus modificaciones sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales. 
• Regímenes asistenciales regulados por el D.L. 869 de 1975 y la Ley 18.020. 
• Régimen que administra el seguro de desempleo. 
• Programas y Subsidios de Vivienda y Educación. 

 
 En 1981 se crea en Chile un Sistema de Salud que se compone de dos 

subsistemas que actúan separadamente y que funcionan en forma paralela y con 
lógicas diferentes. 
 

1. El Sistema Público, FONASA,  al que todos estamos incorporados, regulado por 
D.L. 2763 de 1979, funciona con una lógica de sistema colectivo y de reparto; 
 

2. Sistema Privado, ISAPRES, regulado por la Ley 18.933 y sus modificaciones. 
Las ISAPRES son instituciones privadas que captan la cotización obligatoria de 
los trabajadores que libre e individualmente han optado. Actualmente, 
aproximadamente el 16% de la población chilena se encuentra dentro de este 
sistema. 
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  Cómo Funciona el Sistema de ISAPRES. 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
FONASA: Fondo Nacional De Salud 
 

Se conoce como el “organismo público encargado de administrar el Seguro 
Público de Salud que da cobertura de atención, a las personas dependientes que 
cotizan el 7% de sus ingresos mensuales para salud, cotización que financia en gran 
parte este sistema de salud, como a aquellos que, por carecer de recursos propios, 
financia el Estado a través de un aporte fiscal directo”18. 
 
 Dentro de los beneficios que otorga el  Estado, a través de este sistema de salud 
se encuentran: 

                                                           
18   http://www.monografias.com/trabajos17/seguridad-social-chile/seguridad-social-chile.shtml. 

 
Afiliado 

 
Contrato de Salud 
con el afiliado. Se 
establece Plan de 

Salud. 

 
Cotización de 

Salud.  Monto a 
descontar de la 
remuneración. 

Prestación de 
Salud y Subsidios 
por Incapacidad 

Laboral. 

ISAPRE: Recauda 
Cotizaciones y 

financia 
prestaciones de 

salud y subsidios. 
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• Programas de salud del adulto mayor: Enfoque anticipatorio y preventivo, basado 

en la funcionalidad de cada individuo (antes que se instale el daño). Consiste en 
realizar un examen universal de medicina preventiva del Adulto Mayor EMPAM, 
que promueve el envejecimiento saludable. Se clasifica su riesgo, se 
implementan acciones de prevención, tratamiento y rehabilitación, siempre 
destacando el rol participativo de la familia. 
 

• Programas de salud de la población en general: Creado con distintas misiones, 
pero con un mismo objetivo, que es brindar atención eficaz y eficiente a la 
población y organizar las acciones de sociedad y gobierno para la prevención de 
enfermedades y el cuidado de la salud.  Hoy en día el programa busca: Reducir 
consumo de tabaco, reducir obesidad, reducir tasas de sedentarismo, retraso 
inicio de actividad sexual, reducir recurrencia de episodios depresivos, reducir 
prevalencia del beber problema, reducir tasa de transmisión VIH-SIDA, Aumento 
de la proporción de pacientes con cáncer que fallece en el hogar con cuidados 
paliativos, reducir riesgos de enfermedades cardiovasculares. 

 
• Programas de salud para las mujeres: Desarrollar acciones que contribuyan al 

desarrollo integral, físico, mental y social, en todas las etapas de su ciclo vital. Se 
ha dado énfasis en prevención pre-natal, ginecológico, morbilidad, 
acompañamiento pre y post-natal, salud nutricional de mujeres, reducir consumo 
de tabaco, reducir índices de cáncer cérvico-uterino, salud mental. 
 

• Programas de salud para niñas y niños (escolar): Programa Chile Crece Contigo, 
dirigido a toda la población general, niños, niñas de primera infancia y sus 
familias, mediante la sensibilización, promoción, información y educación sobre 
el cuidado y estimulación oportuna, generando entornos familiares saludables. 
 

• Otros programas y beneficios: Programas de Alimentación (fomentando hábitos 
alimenticios saludables, reduciendo factores que propician la obesidad; 
Programa salud Integral de adolescentes y jóvenes (mejorando el acceso y la 
oferta de servicios que respondan a las necesidades de salud de jóvenes y 
adolescentes de acuerdo a su realidad); Salud Bucal una de las prioridades de 
salud del país, orientada a la prevención de la salud bucal, dirigido a grupos 
vulnerables. 
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CLASE 04 
 

ISAPRES, Ley 18.933 
 

 A fines de los años 70 se inicia el desarrollo de la salud privada, creándose en 
1981, a través de esta Ley, las Instituciones de Salud Privada (ISAPRES), las que se 
norman por el D.L. N° 3 del Ministerio de Salud.  
 

Las ISAPRES comienzan a competir entre ellas por sus  servicios, otorgando  los 
siguientes beneficios mínimos establecidos en la Ley: 
 

• Medicina preventiva: Denominada como aquellas evaluaciones periódicas de 
salud, de carácter voluntario y gratuito, que forman parte del AUGE- GES, para 
las personas beneficiarias de ISAPRES y FONASA. 
 

• Control de embarazo y puerperio: Controles periódicos que tienen como objetivo 
proteger la salud de la madre y el niño (a), estimular el afecto entre toda la 
familia y el niño (a) que está por nacer. Se pretende identificar o detectar a 
tiempo posibles complicaciones. El mínimo de controles asciende a 7 citas. 

 
• Control niño sano hasta los seis años: Consiste en controlar la salud del niño (a), 

sin necesidad de que se encuentre enfermo. El objetivo principal es supervisar el 
crecimiento del niño de forma integral. El Primer control se debe efectuar entre 
los 7 y 10 días de nacido, el segundo control cuando el bebé cumpla 1 mes de 
vida, los siguientes controles se deben llevar a cabo mensualmente hasta 
cumplir el primer año de vida, después del año de vida, es necesario controlar al 
niño cada tres meses hasta cumplir los dos años, y luego de cumplida esta edad 
se considera importante controlar al niño cada 6 meses. 

 
• Subsidio por incapacidad laboral: Es el monto de dinero que reemplaza la 

remuneración o renta del trabajador, mientras éste se encuentra con licencia 
médica autorizada. 

 
• Medicina curativa: Medicina reparadora que actúa a través de un diagnóstico, 

utilizando un tratamiento ya sea médico o quirúrgico y que posteriormente se 
evalúa su evolución. 

 
 El sistema de salud privado también es financiado con la cotización obligatoria 

del 7%, pudiendo los afiliados realizar aportes voluntarios adicionales, con el fin de 
mejorar los porcentajes de bonificación de la cobertura contratada. 
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Fases del trabajo social en la organización. 

 
Antes de comenzar con las Fases del Trabajo social en las organizaciones, 

debemos definir este concepto: Weber (1922) la define como: La organización laboral 
es un "grupo corporativo", siendo éste "una relación social que o bien está cerrada 
hacia afuera, o bien limitada mediante reglas y disposiciones de admisión de personas 
ajenas. Este objetivo se logra gracias a que tales reglas y órdenes se llevan a la 
práctica a través de la actuación de individuos específicos, por ejemplo de un director o 
de un jefe, y de un grupo administrativo."19 Las organizaciones se componen  por 
subsistemas interrelacionados que cumplen funciones especializadas, es decir cada 
sección tiene que cumplir una tarea en específica.  Tan relevantes se consideran en 
nuestra sociedad que estas son el objeto de estudio de la Ciencia de la Administración, 
y  a su vez de otras disciplinas como la Sociología, la Economía y la Psicología. 

 
 La Organización se compone por dos o más personas; en donde existe 

cooperación entre ellas, lo que es fundamental para su existencia. Es esencial que se 
componga por personas capaces de tener buena comunicación y que están dispuestas 
a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común. 

 
 “Las organizaciones se identifican con la capacidad para movilizar, integrar y 

orientar actividades hacia el cumplimiento de fines, cuyos resultados se observan por 
su efecto transformador y de agregación de valor. Es en este sentido que las 
organizaciones tienen incorporada la posibilidad de comunicarse con sus entornos, 
preferentemente, mediante sus prestaciones de servicios con otras organizaciones. 
Justamente, la estructuración y coordinación de conjuntos de acciones para cumplir 
objetivos y el ofrecimiento de soluciones específicas a demandas y problemas difusos, 
sitúan a las organizaciones como medios eficientes para integrar recursos y enfrentar la 
reproducción de la sociedad y la de sus entornos”20. 

 
 En  este término se presentan dentro de ella un conjunto de cargos con reglas y 

normas de comportamiento que deben respetar todos sus miembros, y así generar el 
medio que permite la acción de una empresa. El hecho de organizar algo es el acto de 
disponer y coordinar los recursos disponibles (materiales, humanos y financieros), por 
lo tanto funciona a través de normas y bases de datos que han sido dispuestas para 
aquellos propósitos. 

 
 Existen variadas escuelas filosóficas que se han dedicado al estudio y 

comprensión de la organización como sistema social y también como estructura de 
acción, entre las que se encuentran   el estructuralismo y el empirismo. 

 

                                                           
19 http://ciclog.blogspot.com/2011/09/7-definiciones-de-organizacion.html. 
20 “ Las Organizaciones desde la Teoría de los  Sistemas Sosiopoiéticos”,  Arnold-Cathalifaud, M. 2008, pág.91. 
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 Estructuralismo, breve reseña. 
 
 Movimiento heterogéneo que en sus inicios nace como metodología científica, 

luego se convierte en una ideología filosófica que pretende elaborar teorías objetivas y 
verificables, a través del control científico de las ciencias del espíritu. 

 
 De acuerdo a ésta ideología, el hombre pasa de ser sujeto de la historia y de la 

cultura, a ser objeto que se conoce por la objetividad y la neutralidad científica. 
 
 “El Estructuralismo nace en los años 50, como una corriente teórica 

transformadora de los estudios que hasta entonces copaban todos los ámbitos de las 
ciencias humanas.  Su objetivo, a pesar de todo, no era romper con todo lo anterior, 
sino abrir una nueva perspectiva intelectual en el modo de entender y analizar la 
cultura”.21 

 
 Empirismo, breve reseña. 
 
 “Doctrina psicológica y epistemológica, que no reconoce en el conocimiento 

ningún elemento que no proceda de la experiencia interna o externa”.22 Se desarrolla  
entre los siglos XVII y XVIII. 

 
 El Empirismo se plantea en general, como toda filosofía según la cual el origen y 
valor de nuestros conocimientos dependen específicamente de la existencia. Ya se 
reconocían empiristas Aristóteles, Tomás de Aquino y Ockham. 

 
 Dentro de ésta corriente se  considera la experiencia como única fuente de 

conocimiento, y además se otorga gran importancia a la intuición como el modo más 
adecuado de acceso al conocimiento, pero solo admitiéndola solo basándola en la 
experiencia, llamada también “Intuición Empírica”. 

  
La Clasificación de las Organizaciones. 

 
 Las organizaciones se clasifican de acuerdo a varias características y 

necesidades, esto es según Finalidad, Estructura, Tamaño, Localización, Producción, 
Propiedad, Grado de integración y Actitud frente a los cambios. 

 
1. Finalidad: 
 

                                                           
21 Arqueoweb, Revista sobre arqueología en Internet, “Estructuralismo y Posestructuralismo en Arqueología”, Lucía 
Moragón Martínez, Depto. de Prehistoria, UCM, 2007, Pág. 2 
22 es.thefreedictionary.com/empirismo. 



 

27 
 
 

Instituto Profesional Iplacex 

• Con fin de lucro (Empresas): Organización con fines de lucro es aquella en la 
cual sus dueños usufructúan las ganancias producidas por su actividad, en 
contraposición a una organización sin fines de lucro en la cual nadie se beneficia 
de lo producido por su actividad, lo cual se vuelca a la misma institución o a la 
comunidad. 
 

• Sin fin de lucro (ONG): Las organizaciones sin fines de lucro son organizaciones 
que no tienen como objetivo el lucro económico; es decir, que difiere de las 
empresas, pues los ingresos que generan no son repartidos entre sus socios, 
sino que se destinan a su objeto social. 

 
2. Estructura: 
 
• Formales: Es la organización basada en una división del trabajo, en la 

diferenciación e integración de los participantes de acuerdo con algún criterio 
establecido por aquellos que manejan el proceso decisorio.  
 

• Informales: Es la organización que emerge espontánea y naturalmente entre las 
personas que ocupan posiciones en la organización formal y a partir de las 
relaciones que establecen entre sí como ocupantes de cargos. 

 
3. Tamaño: 

 
• Grande: Posee más de 250 trabajadores. 
• Mediana: Tiene un número de entre 50 y 250 trabajadores. 
• Pequeña:  Está conformada por menos de 50 trabajadores 
• Micro- emprendimiento: Posee menos de 10 trabajadores. 

 
4. Localización: 
 
• Multinacional – internacional:  (EMN) o empresas transnacionales son aquellas 

que no solo se encuentran instaladas en su país de origen, sino que también se 
constituyen en otros países para realizar sus actividades mercantiles tanto de 
venta y compra como de producción en esos países. 
 

• Nacional: Empresa que se encuentra ubicada dentro de su país de inicio. 
 

• Local o regional: Se encuentran ubicadas específicamente en zonas geográficas 
con características vitales para su funcionamiento. 

 
5. Producción: 
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• Bienes: Aquellas empresas u organizaciones que se dedican a trabajar con los 
bienes que generalmente se encuentran a disposición de toda la gente, por 
ejemplo: el mar, el petróleo, los parques y plazas cívicas, monumentos, etc. 
 

• Servicios: Son las actividades, entidades u órganos públicos o privados con 
personalidad jurídica creados por Constitución o por ley, para dar satisfacción en 
forma regular y continua a cierta categoría de necesidades de interés general, 
como por ejemplo el agua potable, electricidad, alcantarillado, registro civil, etc. 

 
6. Propiedad: 

 
• Pública: Organizaciones que realizan la función administrativa y de gestión del 

Estado y de otros entes públicos con personalidad jurídica, ya sean de ámbito 
regional o local. 
 

• Privada: Organizaciones que se dedican a los negocios cuyos dueños pueden 
ser organizaciones no gubernamentales, o que se componen por un ajustado 
número de dueños que no comercian públicamente en las acciones de bolsa. 

 
• Mixta: Modelo de organización que pretende aprovechar las ventajas de los dos 

modelos anteriores para evitarse inconvenientes. Posee una estructura central 
jerárquica, pero aplicando una mayor especialización. Se crean entes consultivos 
llamados  “staff”, los que son utilizados para asesorías. 

 
7. Grado de integración: 
 
• Totalmente integrada: Todo lo realiza la organización, es decir desde la materia 

prima hasta el producto terminado, participa en todos los procesos de 
producción. 
 

• Parcialmente integrada: Presenta dependencia y vulnerabilidad hacia los 
procesos de integración anterior y posterior. 

 
8. Actitud frente a los cambios: 
 
• Rígido: No consideran situaciones de mercado. 
• Flexible: Considera situaciones de flexibilidad de acuerdo al mercado y a sus 

competidores, tomando en cuenta los precios, la materia prima y los insumos. 
 

Por lo anterior se considera que el Trabajador Social aparece en el lugar 
privilegiado, en donde es alguien que “sabe” hacerse cargo de la atención de problemas 
y del usuario que acude a una organización para que lo “atiendan”, generalmente desde 
una posición pasiva ante la dificultad. 
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Figura 2: Principal desafío de las Organizaciones. 

 
Fuente: www.administracion-de-rrhh-en-mexico_1.html 

 
 A través de la historia, el Trabajador Social ha desempeñado una labor 

fundamental  en las organizaciones públicas, productivas y de prestación de servicios. 
Lo anterior se ha generado gracias al talento humano, que se reconoce como el activo 
más importante que poseen las Organizaciones.  Es en esta área que  los profesionales 
de esta disciplina han concentrado sus mayores esfuerzos, entregando mejores 
condiciones de calidad de vida personal y laboral. 

 
 “Así los profesionales se enfrentan cotidianamente a la contradicción entre la 

adecuación a la norma institucional que establece qué hacer (ortodoxia) y expresa 
formas diferentes pero formas en definitiva de control social a partir de las políticas que 
instrumenta y los intentos por construir nuevos espacios que atiendan al sujeto, al 
sujeto ciudadano”.23 

 
“Un personal motivado y satisfecho significa para la empresa mayor 

productividad y rentabilidad. Así las empresas generan riqueza y con ello desarrollo 
social y crecimiento económico. Vemos cómo el quehacer del profesional no sólo 
impacta a la organización en donde se desempeña sino también cómo contribuye, de 
manera indirecta, al progreso y crecimiento de las naciones y al bienestar general”24. 
 
                                                           
23ORGANIZACIONES PÚBLICAS ESTATALES Y NO ESTATALES, PRÁCTICA DEL TRABAJADOR SOCIAL, 
Adriana Rossi,, Tandil, Año 1 Nº 1, p. 126 – 141. Diciembre de 2008 – ISSN 1852-2459, pág. 3 
24 http://revistas.upb.edu.co/index.php/trabajosocial/article/view/877;  Universidad Pontificia Bolivariana; Adriana 
Lucía Sierra Arango; 2005 
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De acuerdo a lo anteriormente señalado, el trabajador social, luego de insertarse 
en una empresa u organización ya sea de tipo pública o privada, habiendo dejado atrás 
el proceso de inducción y conocimiento de la institución, debe comenzar a trabajar 
conociendo y revisando el clima social de ésta. Nos referimos a “clima social” cuando 
hacemos referencia a «las cualidades, atributos o propiedades relativamente 
permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son percibidas, sentidas o 
experimentadas por las personas que trabajan en él y que influyen sobre su 
conducta”.25 
 
Pero, ¿cómo  se hace posible conocer el clima social de la empresa? 
 

Se han diseñado varios métodos de diagnóstico pero que, al no reflejarse luego 
en acciones concretas, no han servido para mucho, y el Trabajo social, propone su 
método de trabajo, el que incluye un estudio del personal laboral de la empresa, un 
análisis del clima social de la empresa, utilizando la información recogida, y una 
planificación y evaluación del proyecto de trabajo para crear o mantener de forma 
positiva ese clima social. 
 

 Por cierto es que todo lo que se planifique y realice debe concretarse en 
actuaciones palpables y evaluables por todos. Las técnicas que se consideran 
pertinentes  son: 
 

• Técnicas de recogida de datos, 
•  La entrevista y  
• Dinámicas de grupo donde se fomentará uno de los principios las relevantes del 

Trabajo social: la participación. 
 
Luego del trabajo anterior, el Trabajador social debe lograr: 
 

1. Conocimiento y análisis de problemas generados en la empresa (estrés, 
ausentismo laboral, alta rotación de personal, evaluación deficiente de 
productividad, etc.). 
 

2. Detección de otros problemas (familiares, personales.) que influyen en el 
funcionamiento de la empresa y  en el rendimiento del individuo 
 

3. Identificación de grupos en situación de riesgo, para efectuar una prevención 
eficaz. 
 
Realizando a menudo estos estudios  y análisis del clima social en la empresa u 

organización, el trabajador social detectará problemas con los que deberá trabajar 

                                                           
25DOMENECH, R.; «E1 conocimiento del clima social en la empresa como instrumento de desarrollo 
organizacional».Ca/wfaí Humano n°41. Enero 1992; dentro de UNA ALTERNATIVA AL TRABAJO SOCIAL 
INSTITUCIONALIZADO: EL TRABAJO SOCIAL EN LA EMPRESA PRIVADA, YOLANDA DOMENECH LÓPEZ. 
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directamente con y desde la empresa y otros que, aunque no tengan su solución en la 
empresa, el profesional deberá hacer de conexión informativo con el exterior. 

 
Cotidianamente el Trabajador social se desenvuelve en lo que se puede 

comprender como los “delicados márgenes” de una organización, es decir entre lo 
permitido y lo prohibido, entre el ser y el deber ser, entre la ortodoxia (Que sigue 
fielmente los principios de una doctrina o una tendencia o que cumple unas normas 
tradicionales y generalizadas) 26 y la heterodoxia (Condición de la persona cuyas ideas 
o principios se separan de los establecidos por una religión, forma de pensamiento o 
doctrina política)27. 
 

La dificultad para los trabajadores sociales, se produce cuando se naturalizan los 
problemas y la pobreza como su verdadero origen, pudiendo dar cuenta que se 
manifiesta una doble legitimación: por un lado tanto del propio profesional, cuando 
advierte acerca del usuario crónico o del dependiente; como del propio sujeto cuando 
reconoce su suerte por haber recibido algo o la bondad del profesional, o del 
funcionario eventualmente que permitió que se le entregara algún tipo de bienestar, ya 
sea económico, material o social. 

 
Lo anterior de igual forma nos hace plantearnos la duda en el concepto de 

“entregar”, es decir la disyuntiva entre lo que popularmente se conoce como  “entregar 
el pescado o de enseñar a pescar”, para que las personas obtengan gracias a su 
esfuerzo dicho beneficio. Nuestra posición (como profesionales) es difícil, pues no se 
está de acuerdo con las ideas humanistas que sostienen que lo importante es ser más y 
no tener más.  Tampoco se considera positivo el paternalismo del dar, con todo lo que 
ello conlleva.  
 

“El trabajador social puede operar como puente privilegiado entre las demandas 
de los sectores excluidos y las organizaciones estatales y no estatales….puede 
intervenir activamente en la lucha por el despliegue de interpretaciones alternativas a 
las hegemónicas que puedan estar gestándose en el seno de la sociedad civil”.28 

 
En tal sentido hay estrategias a nivel de las organizaciones que están 

favoreciendo estas tareas, sin embargo es necesario reforzarlo: La misión como 
profesional puede ser de acompañamiento, nunca reemplazar al otro, ni imponerse en 
el otro, lo cual deviene nuevamente en colocarlo en el lugar de objeto, por lo tanto, en 
contra de la propia concepción de ciudadano. 

 
 
 
 

                                                           
26http://es.thefreedictionary.com/ortodoxo.  
27  http://es.thefreedictionary.com/ortodoxo. 
28 ORGANIZACIONES PÚBLICAS ESTATALES Y NO ESTATALES, PRÁCTICA DEL TRABAJADOR SOCIAL, 
Adriana Rossi,, Tandil, Año 1 Nº 1, p. 126 – 141. Diciembre de 2008 – ISSN 1852-2459, pág. 13. 
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CLASE 05 
 
Desde el Trabajo social, proponemos nuestro método de trabajo, sistema que se 

basa en tres ejes: 
 

• Realizar  un estudio del personal laboral de la empresa  recorriendo los lugares 
de trabajo con una comunicación efectiva y empática);  
 

• Realizar un diagnóstico del clima social de la empresa, analizando y tratando la 
información recogida, y  
 

• Elaborar una planificación y evaluación del proyecto de trabajo para crear o 
mantener ese clima social. 

 
Es preciso que el Trabajo Social esté presente en organizaciones o empresas 

debido a que mucho de los problemas que se tienen en los grupos de trabajo, se 
relacionan con aspectos socioculturales que posee la organización, porque en ésta 
instancia interactúan personas lo que crea la socialización entre ellas. Por otro lado, el 
ser humano siempre buscará la forma de satisfacer sus necesidades, y a esto no queda 
ajeno el trabajo, es más, gracias a esto el trabajador sentirá un mayor grado de 
pertenencia a la empresa, se sentirá más a gusto con sus obligaciones y mejorará el 
clima de la organización. El profesional del área social posee las herramientas 
adecuadas para abordar estos temas y mejorar todo aquello que diga relación con 
temas sociales dentro de una empresa. 

 
Desde que un profesional se inserta dentro de una empresa u organización debe 

cumplir con distintas etapas o fase para poder trabajar de lleno con los integrantes de 
ésta, dentro de estas las más importantes son: 
 

1. Inserción dentro de la empresa y conocimiento de las estrategias de trabajo: Es 
aquí en donde el profesional tiene como misión investigar y conocer cuál es el 
modo de funcionamiento de la organización, identificando las características 
propias de la empresa, las que nos ayudarán a adaptarnos e integrarnos dentro de 
la dinámica de la empresa. 

 
2. Propiciar un clima de confianza dentro de la Organización: El profesional debe 

desplegar todos sus conocimientos y técnicas para entregar la confianza y la 
empatía que los trabajadores necesitan como apoyo a sus dificultades. Es 
necesario mostrarse abierto, libre de prejuicios y cercano a las personas, 
estableciendo en todo momento el feed-back necesario para establecer relaciones 
profesionales adecuadas. 

 
3. Sondear las dificultades y quienes se involucran en éstas,  a través de las técnicas 

de observación, trabajo de campo y entrevistas semi-estructuradas y 
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estructuradas: La preparación profesional del Trabajador Social en esta etapa se 
torna fundamental, ya que debe utilizar todas las técnicas antes descritas para la 
recolección de datos, y luego proceder al análisis y resultados de estas.  Solo de 
esta forma será posible pasar a la siguiente etapa no menos importante. 

 
4. Elaboración de diagnóstico situacional y Elaboración de plan de Intervención: 

Luego de lo anterior se procederá a elaborar un diagnóstico de la situación y 
establecer  cómo se trabajará para cambiar dicha situación en pro del trabajador, 
su entorno social, familiar y por supuesto laboral, que es lo que más interesa como 
resultado de la intervención. 

 
El Diagnóstico, tiene que ver con el análisis que se hace para evaluar la situación 

de la empresa, sus problemas, potencialidades y vías eventuales de desarrollo. 
Además puede ser entendido como un proceso que evalúa un conjunto de variables 
que tienen especial importancia para la comprensión y control del comportamiento 
organizacional. 

 
Este puede tener diversos orígenes: 
 

1. El proceso natural de crecimiento de la organización o empresa: En donde 
surgen las necesidades y abastecimiento de distintas estrategias para abordar 
problemáticas por medio precisamente de un adecuado diagnóstico. 

2. El proceso natural de deterioro de la organización: Luego de largo tiempo de 
funcionamiento, es necesario rediseñar y reenfocar las estrategias de apoyo, a 
través de un diagnóstico acertado y fidedigno. 

 
3. Encarar por parte de la empresa el problema de productividad y calidad: Cuando 

los niveles de ambos factores se vean mermados por algún problema dentro de 
la organización, es necesario identificar los factores que inciden en esta 
situación, por lo se requiere elaborar un diagnóstico para así trabajar en el 
desarrollo de estas y solucionar la dificultad. 

 
4. Organizaciones sometidas a cambios importantes: En alguna situaciones dentro 

de las organizaciones se realizan modificaciones significativas, ya sea de la 
estructura jerárquica, de objetivos o de comportamiento social, que afectarían a 
los trabajadores, dentro de la misma, pudiendo presentar situaciones 
problemáticas que hay que identificar y tratar. 

 
5. Aumento de complejidad en el entorno de la organización, ya sea político, 

económico o social: En este punto, debemos hacer referencia a todo aquello que 
los trabajadores no consideren pertinente para la empresa. Es decir, si los 
trabajadores se encuentran en un estado de disconformidad, todo lo que los 
rodea serán potenciales factores influyentes en el posible desarrollo de un 
conflicto. Actualmente lo hemos vivenciado a lo largo de nuestro país; medios de 
comunicación a nivel nacional nos presentan situaciones de paralizaciones, 
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protestas y necesidad de dialogo entre trabajadores y directivos dentro de 
distintas empresas. Se considera que hoy en día existe una necesidad imperante 
de demostrar claramente tendencias e ideologías que, aunque causen conflicto 
es necesario darlas a conocer.   

 
6. Que la organización requiera conocer su cultura y mantener su identidad: Es 

efectivo que toda organización o empresa necesita tener su identidad y sello 
personal, para que los trabajadores se sientan realmente identificados y 
respaldados por la organización.  Es tarea de todos contribuir en este punto, y 
precisamente es a través de un oportuno diagnóstico que  se puede trabajar en 
este sentido, elaborando estrategias y técnicas llamativas y cautivadoras para los 
trabajadores, y jefaturas, incluyendo cada estamento que forme parte de la 
empresa. 

 
7. Cuando la organización desea mejorar su clima. Este punto es fundamental, 

pues un diagnóstico participativo y claro contribuirá significativamente a mejorar 
el clima organizacional, el que se define como: “El conjunto de características 
permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influye en 
el comportamiento de las personas que la forman.”29 

 
8. La organización es fundida con otra o comprada por una nueva empresa: Esto 

sucede regularmente y más en estos tiempos, cundo las empresas u 
organizaciones presentan o manifiestan dificultades de tipo económica o 
cambian de razones sociales, dueños o administración. A raíz de lo anterior 
puede que se generen problemas, que si es pertinente su diagnóstico se debe 
trabajar en ellas. 
 
Además de lo anterior es necesario poseer perspectivas para enfrentar el 
problema, como por ejemplo: 
 
a) Perspectiva de la sociedad, evaluar las funciones y procesos, desde el 

sistema mayor que engloba la organización. 
b) Estudio de los ejecutivos. 
c) Subsistemas dentro de la organización. 
d) Grupos informales que se constituyen en la organización. 
e) Desde la perspectiva individual. 

 
La organización, por tanto, tiene que apropiarse del diagnóstico y adoptar 
decisiones que lo consideren como relevante para que este diagnóstico logre los 
cambios propuestos por él. Esta es una de las razones por las cuales el 
diagnóstico organizacional debe ser siempre una auto-Diagnóstico. 
 

                                                           
29 “CONCEPTO Y DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL”, María del Carmen Sandoval Caraveo, 2004, 
pág.28. 
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9. Ejecución de Plan de intervención: Etapa crucial para lograr los cambios 
esperados, trabajando a nivel individual, familiar y grupal con la persona, 
considerando variables personales, familiares, de entorno, historia de vida y 
personalidad del individuo. En esta etapa se deben utilizar técnicas y 
procedimientos acorde a la problemática. Además de lo anterior se debe contar 
con especial flexibilidad, ya que en algunas ocasiones el proceso debe cambiar 
de estrategia o eje central, o sencillamente requieren más tiempo de lo que se 
había contemplado en un primer momento.  La intervención en el Trabajo Social 
es entendida como: “la acción organizada y desarrollada por los trabajadores 
sociales con las personas, grupos y comunidades. Sus objetivos están 
orientados a superar los obstáculos que impiden avanzar en el desarrollo 
humano y en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía. Intervención 
profesional que se basa en los fundamentos éticos, epistemológicos y 
metodológicos del Trabajo Social, desde un enfoque  global, plural y de 
calidad”.30 
 
Los Enfoques de Intervención permiten dar cuenta de distintas construcciones; 
en Trabajo Social posibilitan construir formas de ver la realidad, para intervenir 
en ella. Constituyen nuevas miradas sobre diversos fenómenos para descubrir y 
comprender los puntos principales de un problema y abordarlo; posibilitan 
comprender conceptos, contextualizar fenómenos y redes de interacción 
involucrados en la intervención. Además, constituyen alternativas de articulación, 
respuesta, reacción y  posicionamiento en la sociedad. Permiten guiar, orientar y 
sustentar la intervención y articular la  producción teórica, metodológica y 
práctica.  
 
Suponen comprender la realidad como  totalidad, para dar cuenta de procesos, 
estructuras, manifestaciones  culturales, que  definen la dinámica y organización 
social; clarificar las concepciones, comprensiones y  sustentos referidos a las 
problemáticas, satisfactores, sujetos, contextos, intencionalidades, interacciones, 
propuestas; entender la práctica profesional desde  puntos de vista teóricos, 
metodológicos y técnicos. 
 

10. Seguimiento: Luego de dar por concluida la intervención profesional, se debe 
realizar un seguimiento para evaluar el real impacto del trabajo realizado, y 
verificar si es que ha producido los cambios esperados, y además conocer si se 
han cumplido a cabalidad los objetivos propuestos al comienzo de la 
intervención.  La frecuencia y duración de esta etapa es relativa de acuerdo a la 
situación abordada. 

 
 
 

                                                           
30 LA INTERVENCIÓN EN TRABAJO SOCIAL DESDE LA CALIDAD INTEGRADA, Carmen Barranco, Trabajadores 
Social; pág.1 
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4. DEPARTAMENTO DE BIENESTAR. 
 
 
Antes de profundizar en Departamentos de Bienestar, debemos definir bajo los 

criterios universales,  el término Bienestar Social. 
 
“El Bienestar Social de los empleados al servicio del Estado deberá entenderse, 

ante todo, como la búsqueda de la calidad de su vida en general, como corresponde a 
su dignidad humana, dignidad que armoniza con el aporte al bienestar social 
ciudadano. Es de tener en cuenta que la calidad de vida laboral es sólo uno de los 
aspectos del conjunto de efectos positivos que el trabajo bien diseñado produce tanto 
en la organización como en cada uno de los funcionarios que está a su servicio”31. 

 
Dicho concepto tiene especial relación con el nivel alcanzado en la satisfacción 

de las necesidades básicas fundamentales de los individuos de la sociedad, que se 
expresan en las áreas de educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, 
desarrollo urbano y medio ambiente.  

 
El bienestar social, en concordancia al tema económico, puede definirse en como 

el incremento de un producto; el aumento en la participación del gasto social respecto al 
total de ingresos, mejora en la distribución del ingreso, aumento del empleo y 
fortalecimiento en la balanza de pagos; es decir, en el ámbito social se mediría por el 
mejoramiento de la calidad de vida en las dimensiones  de salud, educación, vivienda y 
alimentación; desde el aspecto ecológico se vería reflejado  a través del combate a la 
contaminación, reforestación de áreas verdes y fortalecimiento de la red hidráulica y su 
dosificación, entre otros. 

 
Es  preciso hablar también del bienestar individual, el que consiste en que la 

persona se encuentre bien en los diversos niveles: físicos, ambientales, sociales, 
psicológicos, espirituales, entre otros.  

 
Dentro de una organización, el Bienestar Social bajo la concepción de Desarrollo 

a Escala Humana, “compromete el conjunto de programas y beneficios que se 
estructuran como solución a las necesidades del individuo, que influyen como elemento 
importante dentro de una comunidad funcional o empresa a la que se pertenece; 
reconociendo además que forma parte de un entorno social”32 

 
El nacimiento de los  departamentos de bienestar está marcado por la revolución 

industrial. Ante la rapidez y sofisticación de mecanización en los métodos de 
producción, las condiciones de trabajo eran muy deficientes, presentando 
constantemente un peligro para la vida de los trabajadores. 
                                                           
31 “Bienestar social laboral, una nueva propuesta”,  Republica de Colombia, departamento de administración  de 
función pública, Angélica Vigoya Valencia, pág.14 
32 “Bienestar Social Laboral”, Una Nueva Propuesta, Departamento Administrativo de la Función Pública, República 
de Colombia, Pág.25 
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La creación de estos servicios viene a suplir la necesidad por parte de los 

trabajadores o de la empresa, que es de contar con un departamento que permita 
entregar beneficios a los empleados relacionados principalmente con la salud, tanto del 
trabajador como del grupo familiar. 

 
 De acuerdo a esto es que se crea  el “Departamento del Bienestar”, actualmente 

de Recursos Humanos o Personal, cuya función era “velar por algunas demandas 
laborales como vivienda, asistencia médica y educación”33. Con los Departamentos de 
Bienestar se comienza a trabajar la “administración especializada de personal”, que 
marcaba una diferenciación entre los distintos puestos de trabajo. 

 
“Al empezarse a definir un comportamiento laboral, llegó la Escuela Clásica y 

Taylor, a finales del siglo XIX, argumentando que existe implícita la ley del mínimo 
esfuerzo en el trabajador, así como su incapacidad para pensar o reflexionar y tener 
iniciativa en su propio trabajo, siendo la [escuela] de Relaciones humanas una antítesis 
de la anterior, pues consideraba que era necesario tener en cuenta las necesidades 
psicosociales del empleado además de las fisiológicas (“Cada ser humano es de 
diferente naturaleza”), con el convencimiento de que las recompensas financieras no 
son el único factor de motivación y que la empresa debía propiciar la participación de 
los trabajadores sobre las decisiones que los afectaran. Después vendrían las escuelas 
Neoclásica y Matemática, así como el enfoque de los Sistemas Sociales, Neo-humano-
racionalismo y de Weber (burocrático), para alcanzar finalmente al enfoque Contingente 
o Situacional (mayormente aplicado en la actualidad) donde no existe una única teoría 
ya que todo depende del trabajo que tenga que realizarse”34.  

 
A modo de ejemplo, podemos mencionar a México, país en el que existen 

empresas transnacionales cuya forma de dirección y operación exige en variadas 
ocasiones la utilización de las políticas, sistemas y costumbres que pertenecen a los 
países de origen de las compañías. “Nuestra nueva cultura es que la fuerza viene de 
adentro; tenemos que analizar cómo estamos, cómo está nuestra gente”, manifiesta el 
Señor Everardo Araiza, subdirector de RRHH de Nissan Mexicana, empresa que aplica 
teorías administrativas y humanas orientales como base de sus procesos.  

 
Aquí nace otro concepto, que es el de “Recursos Humanos” (RRHH).  Cuando se 

piensa en RRHH, nos imaginamos  generalmente a temas que tienen que ver con 
nóminas de trabajadores y contrataciones, sin embargo sus tareas van mucho más allá. 
El departamento de recursos humanos, ha sufrido una importante evolución y su misma 
naturaleza (interacción con el personal) le permite desarrollar más tareas, con más 
creatividad. 

 

                                                           
33 “La imprescindible labor del departamento de Recursos Humanos”, Yolanda Ivette Castillo Vázquez, Revista Líder 
Empresarial, pág 4. 
34 Op.Cit. 



 

38 
 
 

Instituto Profesional Iplacex 

Se entiende  por bienestar, “aquel estado de una persona que se encuentra feliz 
por el hecho de tener satisfechas sus necesidades. Tal estado de satisfacción, es 
producto del trabajo social, cuyo objeto es lograr la adaptación del individuo al medio en 
que está inserto”35. 

 
De modo general, se puede afirmar que la función de bienestar significa abordar 

una amplia gama de acciones con el referido objeto, tales como consejo y asesoría 
para el logro de una mejor convivencia familiar, prestaciones económicas para 
sustentar gastos médicos y otras eventualidades. En suma, doctrinariamente hablando, 
la acción de bienestar no tiene límites específicos distintos de los que emanan de la 
natural autorregulación micro económica de la empresa o servicio empleador. 

 
Muchas veces se discute si la acción de los Servicios de Bienestar forma parte 

de una rama de la Seguridad Social o es complementario de la acción del Sistema de 
Seguridad Social, discusión que, por ser de carácter doctrinario, se aleja del objeto del 
presente estudio, por lo que será obviada. 

 
Se puede definir al Servicio de Bienestar como: “entidades que agrupan a 

trabajadores de determinada empresa y tienen por finalidad otorgar como consecuencia 
de sus relaciones contractuales de trabajo, prestaciones médicas adicionales o 
complementarias a las que otorgan los regímenes legales obligatorios y las demás que 
establezcan sus Estatutos, con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus 
asociados y cargas familiares”36.  

 
Los Servicios de Bienestar deben cumplir el objetivo principal de su acción, que 

dice relación con, otorgar prestaciones de cualquier naturaleza que complementen o 
amplíen aquellas ya otorgadas por otras ramas de la Seguridad Social, con el objeto de 
mejorar o elevar la calidad de vida de sus asociados y de sus cargas familiares. 

 
Actualmente  quienes cumplen estas labores son las cajas de compensación, a 

las que se encuentran afiliados los trabajadores de una determinada empresa. 
 
Dentro de estas definiciones, debemos considerar el término de “Capital 

Humano”, que, dentro de una empresa u organización tiene estrecha relación  no sólo 
desde una perspectiva económica,  sino de administración de recursos humanos. 

 
Sabemos que hoy en día las organizaciones se van modificando continuamente, 

no permanecen estáticas y enfrentan  retos de diversas índoles; por lo tanto, cada uno 
de los recursos que la integran, debe adaptarse y ajustarse para enfrentar dichos 
cambios de manera exitosa. 

 

                                                           
35 http://www.suseso.cl/OpenDocs/asp/pagDocumentoContenido.asp?argDocumentoId=1112 
36 http://www.suseso.cl/OpenDocs/asp/pagDocumentoContenido.asp?argDocumentoId=1112 



 

39 
 
 

Instituto Profesional Iplacex 

Las organizaciones contemporáneas buscan maximizar las utilidades como la  
prioridad más importante, por lo tanto existen desafíos por parte de las empresas que 
nos llevan a satisfacer intereses sociales y financieros para lograr el éxito. 

 
A pesar de que  el concepto de “Capital humano” existe desde mediados del 

siglo pasado, promovido por autores como Theodore Schultz y Gary Becker,  para 
originar el crecimiento económico de las sociedades occidentales, no ha sido hasta 
ahora que se le ha dado gran fuerza, para aplicarse a organizaciones y promover el 
desarrollo de la empresa, a través de sus individuos. 

 
“Quizás, la mejor manera de darnos cuenta del cambio radical y revolucionario 

que debe desarrollarse al interior de las organizaciones, con las personas, individuo a 
individuo, es cuando se caracteriza el perfil del trabajador de la Era del Conocimiento; 
de la “Nueva Economía”, de la empresa que lleva a cabo o desarrolla la revolución de la 
información y las comunicaciones, la empresa llamada “flexible”. Y el perfil de un 
trabajador, que ya no se debe considerar “prescindible”, que debe ser confiable, 
creativo, innovador, que trabaje en equipo, con alto nivel de auto motivación y 
realización, que viva las transformaciones y los cambios organizacionales como 
oportunidad, exige un replanteamiento radical del tratamiento de las personas y de las 
propias organizaciones”.37 

 
 De esta manera se considera que, en la actualidad la definición de Capital 

Humano, debiese, redefinirse, ampliándose a aspectos no solamente  económicos, sino 
que también a todo lo inherente al ser humano. “El concepto debe referirse a toda la 
riqueza individual de la persona, a sus conocimientos y capacidades, a sus actitudes, 
valores, motivaciones e intereses, a su rol en actividad social de la Organización. No 
debe simplificarse, trabajando y midiendo el impacto financiero de los “conocimientos, 
habilidades y destrezas” que se consideran competencias claves o críticas que la 
Organización necesita para alcanzar los resultados propuestos”.38 

 
Beneficios  que prestan los Servicios de Bienestar 
 

Existen muchas empresas que han optado por crear Servicios de Bienestar con 
el principal objetivo de otorgar beneficios médicos a sus trabajadores, en aquellos 
gastos no cubiertos por los sistemas de salud, como por ejemplo: 
 

• Consultas Médicas   
• Intervenciones Quirúrgicas   
• Hospitalizaciones   
• Exámenes de laboratorios  costosos 
• Medicamentos  de los cuales su precio excede el presupuesto familiar 

                                                           
37 “CAPITAL HUMANO”. CONCEPTO E INSTRUMENTACIÓN, RAFAEL ALHAMA BELAMARIC Investigador, Cuba, 
Pág.3. 
38 Op.Cit., Pág. 18. 
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• Atenciones de Urgencia   
• Partos   
• Otros. 

 
 En otros casos, para lograr este mismo objetivo, algunas empresas sobre todo 

las multinacionales o empresas medianamente grandes, han considerado necesario 
externalizar este beneficio (tratando de evitar grandes complicaciones), y lo han 
comprado a grandes Compañías de Seguros, a través de los llamados “Seguros 
Complementarios de Salud”, lo que también resulta provechoso para el beneficiario. 
 

 Además de lo anterior, los Servicios de Bienestar no sólo pueden entregar 
beneficios médicos, sino que también pueden administrarlas siguientes áreas: 
 

1. Sistemas de Préstamos: 
 

• Préstamos Asistenciales: destinados a cubrir necesidades económicas en 
materias  especialmente de salud. 
 

• Préstamos de Auxilio: destinados a cubrir otras urgencias del trabajador, como 
de vivienda, educación, etc.  

  
2. Beneficios de carácter social como: 

 
• Asignación por Matrimonio  
• Asignación por Fallecimiento  
• Bono de Escolaridad  
• Becas de Estudio. 

 
“Los Servicios de Bienestar a su vez  pueden crearse de acuerdo a las siguientes 

modalidades: 
 
1.-Creados por la Empresa: el financiamiento proviene de la empresa y se constituyen 
como corporaciones de derecho privado. Deben mantener un Reglamento y puede 
operar sin personalidad jurídica. 
 
2.-Creados por los Sindicatos o asociaciones gremiales: el financiamiento proviene de 
los asociados. 
 
3.-Creados por empresa-trabajador: el financiamiento es compartido y su administración 
también. Debe mantener un reglamento que regule la co-administración. No es 
necesario que constituya personalidad jurídica”39 
 
                                                           
39 “¿Qué son los Servicios de Bienestar?”, Alejandra González Jorquera , Asistente Social Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Socia Gerente HR Consultores, http://www.hr.cl/noviembre02.htm. 
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   Los servicios de Bienestar que poseen personalidad jurídica son aquellas 
corporaciones de derecho privado con patrimonio propio y, por lo tanto sin fines de 
lucro. Su personalidad Jurídica es otorgada por el Ministerio de Justicia para otorgar 
beneficios a sus afiliados. Su financiamiento es bipartito,  es decir, por parte de la  
empresa y trabajador. 
 
Requisitos para constituir una Corporación de Servicio de Bienestar. 
 

“La constitución de un Servicio de Bienestar debe estar ceñida a las 
disposiciones contempladas en el Título XXXIII, Libro I, del Código Civil, en el 
Reglamento N°110, del año 1979 del Ministerio de Justicia. Quienes la constituyan 
deben ser mayores de edad, las personas deben ser individualizadas con cédula de 
identidad y firmar un acta con la voluntad de crear la entidad.  El acta y los estatutos 
deben efectuarse por instrumentos privados y luego ser reducidos a escritura pública. 
En este acto deben aprobarse los estatutos de la corporación. El estatuto tipo sobre el 
cual deben ceñirse los Servicios de Bienestar cuenta con la aprobación del Ministerio 
de Justicia”40.  
 

Debe realizarse una sesión en donde se designe a un directorio, que al menos 
contenga un presidente, un secretario y un tesorero.  
 
¿Cuáles son los objetivos de un Servicio de Bienestar? 
 
1.- Fomentar, practicar y desarrollar por todos los medios lícitos a su alcance, cualquier 
obra de crecimiento social, cultural o benéfico para sus asociados, su grupo familiar y 
para la comunidad. 
 
2.-Colaborar con instituciones legalmente constituidas en lo concerniente al 
cumplimiento de sus fines. 
 
¿Tienen prohibiciones los Servicios de Bienestar? 
 

 Estas corporaciones tienen algunas prohibiciones entre las que podemos 
mencionar: 
 

• Proponer el término de sindicatos.   
• Perseguir fines de lucrar con las arcas del servicio.    
• Proponer fines propios de entidades que debe regirse por estatutos legales 

especiales. 
  

                                                           
40 “¿Qué son los Servicios de Bienestar?”, Alejandra González Jorquera, Asistente Social Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Socia Gerente HR Consultores, http://www.hr.cl/noviembre02.htm. 
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 Los Servicios de Bienestar Social, deben obligatoriamente regirse por estatutos, 
los cuales fiscalizarán el actuar de éstos y evitarán irregularidades al respecto. Estatuto 
debe contener al menos los siguientes aspectos: 
 

• Nombre, domicilio, finalidades, duración,  tanto: 
• Del Financiamiento  
• De los socios  
• De las Asambleas  
• Del Directorio  
• Del Presidente  
• Del Secretario y Tesorero  
• De la Comisión Revisora de Cuentas  
• De los Beneficios Sociales  
• De los Préstamos  
• Del Patrimonio Social  
• De la Reforma de los Estatutos y de la Disolución del Corporación. 

 
 Además de lo anterior, en el tema de la  fiscalización, también tiene injerencia el 

Ministerio de Justicia.  Es a éste organismo a quien los Servicios de Bienestar deben 
presentar una memoria y un balance cada seis meses.  

 
 El Ministerio se remitirá a solicitar la presentación de   esta información ya sea  

una vez al año o  las veces que lo encuentre pertinente, es decir, el organismo máximo 
es el que resolverá sobre esta materia. 
 

 El Ministerio podrá requerir en el momento que estime conveniente la 
presentación  actas de las asambleas, libros de contabilidad, inventarios y todos los 
antecedentes que están obligados a dar a conocer, como también la forma de elegir al 
directorio. 
 
 Por último es de mucha importancia dar a conocer que la no presentación de la 
documentación podría dar lugar a la caducidad de la personalidad jurídica. 
 
Acerca del financiamiento de los Servicios de Bienestar. 
 

Los Servicios de Bienestar cuentan con recursos propios que integran un fondo 
común con cargo al cual se financian las prestaciones. Los recursos que generalmente 
se utilizan son: 
 

• Aportes de los Trabajadores afiliados  
• Aportes del Empleador  
• Intereses de los Préstamos que conceden  
• Comisiones que se obtienen de los Convenios establecidos  
• Herencias, legados y demás bienes que se adquieran a cualquier título. 
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CLASE 06 
 
 

4.1 Funciones del Departamento de Bienestar. 
 
Como ya hemos mencionado anteriormente, Bienestar es aquel estado de una 

persona que se encuentra feliz por el hecho de tener satisfechas sus necesidades. Tal 
estado de satisfacción, puede ser producto del trabajo social, cuyo objetivo es lograr la 
adaptación del individuo al medio en que está inserto. 

 
La función de bienestar comprende una  amplia gama de acciones con el referido 

objeto, tales estrategias para el logro de una mejor convivencia familiar, prestaciones 
económicas para paliar gastos médicos y otros imprevistos. En definitiva, el trabajo de 
bienestar no tiene límites específicos, sino que se dedica plenamente a cumplir los 
objetivos planteados en pro del trabajador y su familia. 

 
Los departamentos de bienestar que trabajan en las diversas organizaciones, ya 

sea  de Chile y el mundo, poseen funciones tanto de tipo básicas, como funciones 
específicas, las que debe mantener dentro de sus tópicos al momento de la creación y 
funcionamiento de éstos. 

 
Como ya hemos visto anteriormente, los Departamentos de Bienestar Social y 

Relaciones Laborales son los encargados de administrar los programas de bienestar 
social y relaciones laborales del servidor público, con el claro objetivo de contribuir con 
su promoción integral, mejorar su calidad de vida y la de su familia, y  mejorar su 
desempeño en la Institución. 

 
1. Objetivos Generales que todo departamento de bienestar debería planificar:  

 
a) Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del afiliado y su grupo familiar.  

 
b) Propender al desarrollo y perfeccionamiento social, económico y humano del 

afiliado y su grupo familiar.  
 

c) Proporcionar atención integral al afiliado y su grupo familiar.  
   

2. Objetivos Específicos;  
 

a) Atender de forma oportuna las situaciones socio-económicas que puedan afectar 
al afiliado.  

 
b) Detectar permanentemente las necesidades e intereses de los afiliados.  

 
c) Promover una gestión pro-activa que contemple el diseño e implementación de 

programas de carácter preventivo, de desarrollo y curativo.  
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d) Mantener coordinación permanente con las distintas unidades del Municipio e 

instituciones externas a la organización.  
 

e) Administrar racionalmente los recursos disponibles.  
   

3. Desde una mirada general, las funciones  que deberían cumplir los  Servicios de 
Bienestar dicen relación con:  
 

a) Administrar sistemas de beneficios complementarios a la Seguridad Social, en 
las áreas de Salud, Educación, Recreación, Vivienda, y otras. 
 

b) Elaborar, implementar y evaluar programas y proyectos sociales específicos, 
según detección de necesidades e intereses de los afiliados.  
 

c) Establecer convenios con instituciones y empresas orientados a generar 
beneficios a los afiliados.   
 

d) Mantener un sistema administrativo-contable y de control financiero. 
 
Desde una mirada particular encontramos: 
 
1.- Funciones Básicas: dentro de estas funciones se encuentran: 
 

• Proponer 
 

• Programar 
 

• Ejecutar  
 

• Controlar las acciones de asistencia social, económica, recreacional, deportiva y 
cultural  

 
• Desarrollar y mantener la infraestructura de salud, habitacional, recreacional y 

deportiva asignada al Patrimonio de Afectación Fiscal. 
 
2.- Funciones Específicas:  
 

• Otorgar las acciones de Asistencia Social al personal y su grupo familiar. 
 

• Efectuar las prestaciones de asesoría jurídica y habitacional al personal de la 
Institución. 

• Desarrollar las acciones orientadas al fomento de la actividad recreacional, 
deportiva y cultural para el personal y su familia. 
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• Ejecutar a través de medios propios o convenios, las acciones de salud médico – 

dental que complementen los beneficios otorgados al personal por sus 
respectivos sistemas de salud. 

 
• Desarrollar los convenios que permiten al personal y su grupo familiar acceder a 

una mejor calidad de vida. 
 

• Administrar el Patrimonio de Afectación Fiscal de la Institución. 
 
Sintetizando, los Departamentos de Bienestar dentro de una organización se 

preocupan en general de: Desarrollar y gestionar iniciativas de Bienestar y Desarrollo 
Organizacional para todos los miembros de una organización a través de: 

 
• Gestionar beneficios (sala cuna, seguro oncológico, préstamos, becas, beneficios 

caja de compensación, seguro de vida) 
• Contener y derivar las dificultades o problemas presentados por los funcionarios 

de la empresa. 
• Informar a los trabajadores acerca de su seguro complementario de salud, 

además de administrarlo. 
• Crear y mantener convenios con distintas instituciones. 
• Liderar la realización de celebraciones, en donde los trabajadores puedan 

compartir con los demás y distenderse del trabajo diario. (Navidad, día de 
funcionario, aniversario, etc.) 

• Gestionar recursos externos para la realización de actividades extra-
programáticas. 

• Coordinar iniciativas de vida saludable (Acondicionamiento Físico, Natación, 
Talleres de Baile, etc.) 

• Realizar procesos internos de selección de personal. 
• Coordinar implementación de Evaluación del Desempeño 
• Proponer e implementar procedimientos de mejora a la gestión de RRHH.  
• Desarrollar y mantener las comunicaciones internas de Recursos Humanos a 

través de web, blog y redes sociales. 
 

a) Principios. 
 
 Los principios que forman parte de la legitimización del bienestar dentro de una 
organización, dicen relación con dos conceptos fundamentales: 

 
• Solidaridad  
• Subsidiariedad   
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 La solidaridad se podría definir como una acción en donde “Dos o más personas 
se unen y colaboran mutuamente para conseguir un fin común”41. La solidaridad es un 
valor muy importante para el género humano, y gracias a ella no solo ha alcanzado la 
civilización y desarrollo a lo largo de su historia, sino que además ha sobrevivido a 
grandes desastres de nuestra humanidad (guerras, pestes, catástrofes naturales, etc.). 
En temas económicos, la solidaridad procura que la economía de mercado se legitime 
continuamente por su orientación hacia el bienestar común. De este modo, el concepto 
de solidaridad describe la adhesión de modo circunstancial a una causa o a proyectos 
de terceros. El concepto se utiliza  generalmente para denominar una acción de tipo 
dadivoso o bien intencionado.  

 
 Su raíz etimológica hace referencia a un comportamiento in-solidum, es decir, 

que se enlazan los destinos de dos o más personas. Por lo tanto, ser una persona 
solidaria no se limita al ofrecimiento de ayuda, sino que implica tener un compromiso 
con aquel al que se intenta ayudar. 

 
 El sentido más básico de la solidaridad es que  precisamente, ésta se desarrolla 

sin distinción, límites o condicionamientos de sexo, raza, nacionalidad, religión ni de 
afiliación política. La única finalidad de la solidaridad puede apuntar al ser humano en 
estado de necesidad.  

 
 La verdadera solidaridad es ayudar a alguien sin recibir nada a cambio y sin que 

nadie se entere. Ser solidario implica, ser desinteresado. La solidaridad se mueve sólo 
por la convicción de justicia e igualdad. 
 

 Por otro lado, la subsidiariedad crea y garantiza el espacio para la auto 
responsabilidad y la iniciativa propia. 

 
 “El fundamento principal del principio de subsidiariedad es la dignidad del 

hombre, su primer fundamento es la convicción de que cada ser humano individual, 
está provisto de valor, o dignidad inherente e inalienable, debido al cual el valor de la 
persona humana es ontológica y moralmente superior al del Estado, u otra agrupación 
social. En este sentido la teoría de la subsidiariedad se basará en una determinada 
visión de sociedad coherente con esta concepción del hombre”42. 

 
b) Elementos 

 
Todo departamento de Bienestar Social, que se puede encontrar inserto dentro 

del Departamento de Recursos Humanos dentro de una organización debiera contener  
los siguientes elementos: 

 

                                                           
41 http:/solidaridadtic.blogspot.com 
42 Revista Derecho y Humanidades N° 11/2005. El Principio de Subsidiariedad, sus fundamentos y su función en una 
sociedad democrática, pág.2. 
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1. Eficiencia: Definida como reducir al mínimo la cantidad de recursos usados para 
alcanzar los objetivos o fines de la organización. 
 

2. Eficacia: Es la capacidad para determinar los objetivos apropiados, es decir, 
cuando se consiguen las metas que se habían definido. 
 

3. Productividad: Es la relación resultado (producto) e insumo dentro de un periodo 
con la debida consideración de la calidad. Este elemento necesariamente implica 
eficacia y eficiencia en el desempeño individual y organizacional de la empresa. 
 

4. Coordinación de recursos: La organización, para lograr sus objetivos requiere de 
una serie de recursos, estos son elementos que, administrados correctamente, le 
permitirán o le facilitarán alcanzar sus objetivos.  
 

5. Grupo social: La administración siempre se presenta  dentro de un grupo social, 
entendiéndose por grupo social, personas, empresas, instituciones, que de 
alguna forma comparten los mismos objetivos. 
 

6. Objetivo: Los objetivos son aquellas metas que siempre deben estar enfocadas  
a lograr fines o resultados esperados. 
 

 
4.4 Estructura. 

 
“No es exagerado afirmar que, tomando en cuenta toda su variedad, las 

organizaciones constituyen hoy el principal entorno social que rodea la vida humana. En 
forma de fábricas, iglesias, juzgados, partidos políticos, escuelas, laboratorios, museos, 
organismos internacionales, hospitales o ministerios, las organizaciones participan en 
las operaciones más significativas de la contemporaneidad. De acuerdo con los 
informes de entidades internacionales, las economías de algunas empresas –
organizaciones– son equiparables, o superan, según los casos, a las de muchos países 
en desarrollo y tienen muchísimo mayor efecto que ellos”43 

 
 Generalmente, en las empresas modernas se crea un departamento de personal 
independiente cuando los beneficios que se espera derivar de él exceden sus costos.  
Cuando el departamento de personal se ha creado, por lo común es pequeño y se hace 
responsable de su conducción a un gerente de nivel medio. Cabe señalar que por lo 
general los departamentos de bienestar en cada organización se encuentran dentro de 
las funciones que pueden cumplir los departamentos de recursos humanos. 
 

En el momento de su creación, los departamentos que se relacionan con la 
atención al trabajador,  comienzan realizando ciertas actividades delimitadas, como por 

                                                           
 43 “Las Organizaciones desde la Teoría de los  Sistemas Sosiopoiéticos”,  Arnold-Cathalifaud, M. 2008, 
pág.91.  
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ejemplo mantener los expedientes de cada empleado y suministrar apoyo a los 
gerentes para identificar aspirantes para   llenar las vacantes que puedan existir.  
 

El departamento se hace más importante y complejo conforme aumentan las 
demandas y necesidades  de los trabajadores que  se deben satisfacer.  

 
A medida que la organización crece,  los puestos del departamento de personal 

se especializan cada vez más. A menudo en las organizaciones de tamaño intermedio y 
grande, es decir, empresas que trabajan con un número de entre 50 y 250 trabajadores,  
se crean diversos sub-departamentos, que proporcionan distintos servicios a la 
organización.  
 

El tamaño de los distintos departamentos de personal varía mucho y en gran 
medida dependiendo de las dimensiones de la organización a la que prestan su 
colaboración.  

 
En cuanto a la localización de estos departamentos dentro de las organizaciones, 

“el nivel, la subordinación, la autoridad y la responsabilidad de la dependencia del Área 
de Recursos Humanos dependen no solo de la racionalidad que predomine en la 
organización, sino también de diversos factores estudiados anteriormente, las 
concepciones respecto de la naturaleza humana de las personas son también 
condicionantes importantes en el papel que desempeñe la ARH en cada 
organización”44. 

 
El responsable del Área de Recursos Humanos en el nivel institucional es el 

máximo ejecutivo de la organización: el Presidente de la empresa, él es el responsable 
de la organización entera, pues debe tomar todas  las decisiones acerca de la dinámica 
y los destinos de la organización y de los recursos disponibles y necesarios. En el nivel 
departamental esa responsabilidad la tiene cada ejecutivo de línea. 

 
Las organizaciones crecen y se desarrollan, el departamento de Recursos 

Humanos se va especializando, inclusive en las organizaciones de tamaño intermedio y 
grande se crean sub departamentos que funcionarán de diferentes maneras en la 
organización con  funciones altamente definidas y especializadas. 

 
Organigrama Departamento de Recursos Humanos. 

 
“Organigrama (órgano = órgano u organismo + grama = gráfico) es la gráfica que 

representa la organización de una empresa, o sea, su estructura organizacional. Es la 
gráfica estadística, esto es, corresponde a la radiografía de la empresa y muestra su 

                                                           
44 http://www.1ksoft.com/2011/08/23/organigrama-del-departamento-de-recursos-humanos/. 
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esqueleto y su constitución interna, pero no su funcionamiento ni su dinámica. También 
son herramientas necesarias para llevar a cabo una organización racional”.45 

 
Ejemplo de Modelo de Organigrama de una empresa u organización. 

 
 

 
 
 
 
“La implementación o creación de un organigrama no quiere decir que se 

incrementará el nivel de burocracia en las organizaciones o que se perderá la 
flexibilidad con la que cuentan, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, las 
cuales han hecho de la flexibilidad una excelente ventaja competitiva, ante los grandes 
corporativos los cuales llegan a tardar días o semanas para lograr realizar cambios 
dentro de la organización. En comparación de los minutos u horas  que tardaran las 
pequeñas y medianas empresas. Esto es debido a la cercanía de los empleados, en  
las pequeñas y medianas empresas, ya que todos sus colaboradores se encuentran 
trabajando dentro de las mismas instalaciones a diferencia de las empresas de mayor 
tamaño. Los organigramas permiten a las empresas conocer la forma en que se toman 
las decisiones y sobre todo el cómo fluye la información dentro de la organización.”46 

 
                                                           
45 “Importancia del Organigrama en una Empresa”, Informática y Convergencia Tecnológica, Diana Miño Fonseca; 
2010. 
46 “La importancia de los Organigramas”, Daniel Borrego, “Herramientas para Pymes.com” 
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Es muy importante que el personal de la organización o empresa conozca y 
maneje la información de su organigrama, no es necesario prestar importancia al nivel 
jerárquico  al cual se pertenezca, puesto a que esto brindada una idea mucho más 
acabada  de la responsabilidad que tiene la persona dentro de la empresa u 
organización, así como también, permite crear una identificación entre el trabajador  y la 
empresa, que se conoce popularmente como; “que el empleado se ha puesto la 
camiseta de la organización”. 

 
“Es la representación gráfica de la estructura organizativa.  El Organigrama es un 

modelo abstracto y sistemático, que permite obtener una idea uniforme acerca de una 
organización. Si no lo hace con toda fidelidad, distorsionaría la visión general y el 
análisis particular, pudiendo provocar decisiones erróneas a que lo utiliza como 
instrumento de precisión. El Organigrama tiene doble finalidad: Desempeña un papel 
informativo, al permite que los integrante de la organización y de las personas 
vinculadas a ella conozcan, a nivel global, sus características generales. De 
instrumentos para análisis estructural al poner de relieve, con la eficacia propia de las 
representaciones gráficas, las particularidades esenciales de la organización 
representada”.47 

 
En resumen, el organigrama es el dibujo grafico que muestra la relación de los 

departamentos de una empresa u organización, por medio  de las líneas. En definitiva 
es la presentación del esquema de la organización; el cual se simboliza con figuras que 
determinan los diferentes departamentos de la empresa.  

 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 

                                                           
47 http://comunicarefectivamente.com 
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CLASE 01 
 

EL PROBLEMA SOCIAL. 
 

A medida que una organización (cualquiera sea su tipo), implementa sus 
mecanismos y políticas para su funcionamiento, se encuentra  proclive a ser víctima de 
la presencia de distintas dificultades o problemas (financieros, sociales, 
organizacionales, de clima, etc.), los que pueden variar según sea el caso.  A 
continuación trataremos el “Problema Social” como concepto y entenderemos su 
dimensión dentro de la empresa u organización. 
 

“El problema social surge con el desorden o ruptura de equilibrio entre los 
diversos elementos o personas que integran el organismo social. Por tanto, el 
problema social consiste en que unos elementos de la sociedad resultan 
excesivamente beneficiados a costa de los beneficios que corresponden, en justicia, a 
otros miembros de la sociedad”. 1 
 
El problema social  tiene incidencia en variados ámbitos de la sociedad, afectando 
principalmente a: 
 
a) A la sociedad laboral, cuando los empresarios o empleadores se enriquecen con lo 
que en definitiva debe ser pagado a los empleados. 
 
b) En el orden nacional, cuando un sector o una clase social en particular se enriquece 
o  prospera a costa de lo que se debe  pagar a otro. 
 
c) Dentro del ámbito internacional, cuando un país se desarrolla y progresa a costa de 
lo que, verdaderamente le corresponde a otros países por él explotados. El 
colonialismo, el imperialismo político o económico, son manifestaciones de este 
problema en el orden internacional.  Se han logrado identificar efectos del problema 
social, que han cambiado la situación laboral de grandes cantidades de trabajadores, 
los que a continuación se detallan: 
 

Efectos principales del problema social: 
 

• La creación del proletariado, como clase social, donde se integran todas las 
personas que han sido reducidas, por la explotación del capital, a condiciones 
infrahumanas de vida, incompatibles con la dignidad del hombre; solo con el 
objetivo de mal utilizar su trabajo y explotar al máximo sus capacidades de 
producción. 

 
• La lucha de clases entablada entre el capitalismo y el proletariado. 
 

                                                           
1 http://triviumyquadrivium.wordpress.com/2009/03/17/sobre-el-problema-social/ 
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De acuerdo a Richard Fuller, un problema social es “una condición que se establece 

como tal por un número considerable de personas como una desviación de las normas 
sociales habituales”. Por otra parte Sullivan y otros,  señalan que “existe un problema 
social cuando un grupo de influencia es consciente de una condición social que afecta 
sus valores, y que puede ser remediada mediante una acción colectiva”2. 
 

 
Por ejemplo, se podría decir, según Sullivan que existe un problema social cuando 

un grupo de influencia es consciente de una condición social que afecta sus valores, y 
que puede ser remediada mediante una acción colectiva.  Es decir: 
 

 
 

 
El Termino “Problema Social” se aplica a una serie de eventos y 

comportamientos diferentes que se manifiestan como desórdenes dentro de lo social. 
Generalmente, estas dificultades tienen relación con formas de conducta anormal como 
el crimen, la delincuencia juvenil, la prostitución, las enfermedades mentales, la 
drogadicción y el suicidio, así como otros conflictos sociales: racismo, clasismo 
homofobia,  violencia intrafamiliar, accidentes de trabajo, entre otras.  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 ¿Cómo se define un problema social y se elaboran objetivos en los procesos de planificación?, Jorge de la Fuente Olguín, 
Dirección General de Desarrollo Económico y Social, Viceministerio de Planificación, Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo de República Dominicana. Diciembre, 2010, pág. 3. 
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1.1 Características del Problema. 

 
Algunos autores creen que para que un problema sea definido como “social” 

debe originarse por condiciones sociales importantes o tener consecuencias que 
afectan a los sistemas sociales. El abuso de las drogas y alcohol por  ejemplo, ya que 
es producido por el fácil acceso que existe hoy en día y además por una cultura que 
promueve su consumo, además de tener efectos sociales muy nocivos que van desde 
patrones de conducta violenta, pasando por la excesiva demanda de servicios de salud 
y la pérdida de la productividad económica, y terminando con consecuencias fatales en 
muchas ocasiones debido a la imprudencia de aquellos que la han consumido 
(accidentes automovilísticos). 
 

Los autores Frank (1925) y Richard Fuller (1937) manifiestan que las 
circunstancias o comportamientos sociales que se consideran problemas, los son en la 
medida que interfieren negativamente con los valores culturales, las normas y  aquellas 
situaciones deseables para el correcto funcionamiento de la sociedad y por lo tanto, su 
solución es o puede ser, casi imposible. 
 

Situaciones como por ejemplo el trato desigual de las minorías raciales, de las 
mujeres, los niños, los ancianos, los prisioneros, los enfermos mentales, el 
subdesarrollo y otras situaciones semejantes han sido puestas cada vez más en las 
agendas políticas por aquellos grupos que conforman  los movimientos sociales. 
 

Es importante mencionar que  no existe la total “objetividad” en la definición de 
un problema social, ya que es posible que para un segmento de la sociedad un 
determinado problema exista mientras que para otro, no es problema o simplemente no 
es relevante. 
 
Los problemas sociales más comunes podrían ser: 
 

 
Problema Social 

 

 
Ejemplo 

 
• Aquellos que afectan al colectivo 

 
• Necesidades no satisfechas 

 
 

• Situación no deseable o no 
aceptable 
 

• Oportunidad por mejorar 

 
• Transporte colectivo para la ciudad 

 
• Alimentación de calidad en calorías 

y proteínas 
 

• Delincuencia 
 

 
• Calidad de la educación publica 
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• Derechos no garantizados 

 
 

• Son resueltos mediante acciones 
públicas, si no hay solución no hay 
problema de política. 

 
• Equidad laboral entre hombres y 

mujeres 
 

• Regulación laboral del sector 
público, problema colectivo, 
contrato de trabajo, problema 
individual. 
 
 

 
 

Una vez analizada la situación y cuando se puede determinar que efectivamente 
es un problema social y se acuerda enfrentarlo mediante la intervención pública, 
entonces se necesita hacer un estudio en profundidad para determinar cuáles son las 
características de dicho problema. Para esto se debe realizar una observación empírica 
(a partir de la experiencia) a través de un estudio científico técnico, ya que no se puede 
fundamentar el problema sobre suposiciones o creencias. Conceptualmente, los valores 
que alcanzan los indicadores de la “variable problema” al momento de su identificación 
corresponden a la línea base del plan, programa o proyecto que se implementará. 
 

Desde  la práctica, la definición del problema se basara principalmente en la 
experiencia de los actores involucrados. Por ejemplo un funcionario público que ha 
trabajado en el tema, tiene una percepción de que la situación analizada es 
efectivamente un problema, a partir de las vivencias, de las estadísticas revisadas y de 
la comparación con otras realidades donde no se presenta el problema social. Por lo 
tanto, la experiencia es la principal herramienta para detectar cual es el problema, sin 
embargo existe la posibilidad de equivocarse en la descripción, al confundir el problema 
social con la ausencia de cobertura o falta de entrega de un servicio específico. 
 

 Como ya nos hemos dado cuenta el mundo laboral ha experimentado una 
transformación importante en las últimas décadas en nuestro contexto sociocultural. Las 
nuevas exigencias de los empleos y el desajuste entre los requisitos del puesto de 
trabajo en las organizaciones y las posibilidades de rendimiento de cada sujeto han 
originado la aparición de nuevos riesgos denominados “psicosociales”, entre  los que se 
puede mencionar por ejemplo el síndrome de burnout “(agotamiento emocional, 
despersonalización o deshumanización y falta de realización personal en el trabajo), 
cuya presencia se ha ido incrementando y que ha venido a constituirse en un problema 
social y de salud pública que conlleva, por tanto, un gran coste económico y social por 
lo que cualquier esfuerzo para su estudio debe ser bienvenido”.3 

 

                                                           
3Pedro R. Gil-Monte, EL SÍNDROME DE QUEMARSE POR EL TRABAJO (BURNOUT) Una Enfermedad Laboral en 
la Sociedad del Bienestar Ediciones Pirámide. 2005.  
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El mundo laboral de la actual sociedad, con el contexto de internacionalización 
económica y la innovación tecnológica, está generando un proceso de grandes cambios 
porque se han ido reduciendo las demandas de esfuerzo físico y  han ido aumentando 
las demandas sobre la interacción psicosocial. Estas transformaciones experimentadas 
en el trabajo, en ocasiones, representan mejoras y avances pero, en otras, son causa 
de la aparición de una serie de condiciones que conducen a riesgos que afectan al 
bienestar de los trabajadores. 
 

“Hace ya más de una década que la Organización Mundial de la Salud alertaba 
del posible impacto de tales cambios en la salud de la población, sobre todo en los 
países industrializados, especialmente relacionados con las nuevas tecnologías y con 
los factores psicosociales”4. 
 

 Una adecuada forma de conocer  el tema del estrés laboral es salir al paso de 
algunas cuestiones o preguntas que flotan en el ambiente, y que según como se 
respondan, condicionan la actitud ante el problema. 
 

A partir del siglo XX el estrés laboral y social se ha convertido en un fenómeno 
relevante e identificado como tal socialmente, siendo vinculado con frecuencia, al 
trabajo y a la actividad laboral. Así,  a modo de ejemplo, más de la cuarta parte de los 
trabajadores de la Unión Europea padece estrés laboral. 

 
En ocasiones se ha señalado que el estrés laboral surge cuando las demandas 

del trabajo son altas, y al mismo tiempo, la capacidad de control de las mismas es baja 
al modelo esfuerzo-recompensa, que explica el estrés laboral cuando existe un 
desequilibrio entre el alto esfuerzo (demandas, obligaciones, etc.) y la baja recompensa 
(sueldo, estima, etc.). 

 
“Hablamos de estrés en el trabajo  cuando se produce una discrepancia entre las 

demandas del ambiente, y los recursos de la persona para hacerles frente. El estrés es 
una respuesta adaptativa por parte del individuo, que en un primer momento nos ayuda 
a responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo requieren”.5 
 

Otro problema que se enfrenta dentro del ámbito laboral, es el cambio en la 
circunstancia de la organización y la necesidad imperativa de vencer una serie de 
obstáculos o problemas derivados del presente y del futuro, sin lo cual no es posible 
que la organización pueda desarrollarse adecuadamente. En nuestro siglo la 
modernidad de las organizaciones, nos ha demostrado que el éxito de una organización 
no depende tanto de la evolución de la técnica y de la tecnología, sino del cambio en la 
filosofía del gerente, de su modo de pensar y de actuar para generar una nueva cultura 
administrativa y organizativa.  

 

                                                           
4José María Peiró DESENCADENANTES DEL ESTRÉS LABORAL Ediciones Pirámide. 2005. 
5http://www.sinestres.info/que_es_el_estres_laboral/  
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    Max Weber se refirió a «la burocracia», en donde plantea  que la gran 
empresa enmarcada por la Revolución Industrial necesitaba para superar una serie de 
deficiencias que la agobiaban. De ese modo creó un modo de organización 
caracterizado fundamentalmente por una alta concentración y racionalización de las 
actividades productivas de diversa naturaleza. 

 
    “La burocracia suponía el perfeccionamiento de la eficiencia empresarial en 

base de la aplicación de criterios como la especialización creciente, la división del 
trabajo, la consagración de una autoridad jerárquica formalmente instituida, el 
establecimiento de reglas claras de funcionamiento, así como un sistema de 
procedimientos y reglas para manejar todas las eventualidades del trabajo, el rigor de 
los controles, un alto sentido de impersonalidad de la organización, la promoción y 
selección basada en la competencia técnica, la impersonalidad en las relaciones 
humanas, todo lo que permitiría un mejor funcionamiento de las organizaciones 
sociales”6. 

 
    A partir de los años 40, de postguerra, la estabilidad cobra nuevo ritmo y se 

observa un nuevo factor que hace variar sustantivamente el medio o entorno de la 
empresa: EL CAMBIO. 

 
    “Si bien el cambio, en la multiplicidad de factores que rodean a las 

organizaciones sociales ha estado siempre presente, es el nuevo ritmo de éste, como 
protagonista importante de la vida social y económica, que ha hecho de las instituciones 
burocráticas, organizaciones obsoletas, esclerosadas, inflexibles, incapaces de subsistir 
en un medio profundamente cambiante, donde según Warren Bennis, la única 
constante que existe es el cambio mismo”7. 
 

Autores como Kurt Lewis, Paul Laurence, Jay Lorsch, Warren Bennis, Richard 
Beckhard, Gordon Leppit, Robert Blake, Jane Mouton y otros, proponen entonces el 
concepto de Desarrollo Organizacional. 

 
 
El Desarrollo Organizacional es una estrategia educativa, que utiliza la gestión y  

la administración del factor humano, para  lograr la eficiencia de las organizaciones. 
 
 “En términos teórico-doctrinarios, el Desarrollo Organizacional es una doctrina y 

una tecnología para la implantación operativa de la filosofía que propone, lo que es un 
reto a la imaginación y a la investigación, para adecuar, con éxito, la teoría, los 
principios y las técnicas ya desarrollados, aplicándolos en nuestro medio, donde en 
muchos aspectos nos ubicamos todavía en una etapa pre-burocrática, lo que sugiere la 

                                                           
 6 ”Problemas y principios para el desarrollo de las organizaciones modernas”, Andrés A. de la Cruz Gamonal 
http://sisbib.unmsm.edu.pe. 
7 Op.Cit. 
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necesidad de “quemar etapas” a fin de optar por el desarrollo del modo más pronto 
posible”.8 

 
El Desarrollo Organizacional significa  en palabras simples el encuentro entre 

instituciones del pasado con el medio del presente y del mañana, acerca del cual no 
nos encontramos lo suficientemente preparados, pues el cambio nos ha sorprendido y 
amenaza con aniquilar la organización social, si no atendemos uno por uno los 
problemas que nos plantea dicho medio. 
 

El Desarrollo Organizacional se vislumbra entonces como un proceso para crear 
un nuevo tipo de organización considerando todos los factores que van junto al cambio 
y ponderándolos adecuadamente, especialmente, los vinculados con el factor humano, 
lejos de las orientaciones estructuralistas y del flujo del trabajo, que aunque sean 
verdaderamente importantes, olvidan en la teoría y en la práctica, la preeminencia del 
hombre y del rol que le toca cumplir, en este panorama de un medio profundamente 
cambiante. 

 
CLASE 02 

 
BASES DEL DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

 
 

Según Alfred Sloan, el Desarrollo Organizacional se hace imprescindible en las 
instituciones sociales de hoy en día y del futuro, debido a la pugna que tienen que llevar 
a cabo para sobrevivir en las condiciones del medio que corresponden a un cambio 
crónico en las instituciones sociales que coordinan los asuntos de casi todos las 
organizaciones humanas: como ejemplo instituciones  industriales, gubernamentales, 
educativas, de investigación, militares, religiosas, etc. 

 
La situación imperante del momento en las organizaciones, motivo la creación 

del Desarrollo Organizacional con el objeto de superar una serie de defectos de la 
dirección, tales como la subyugación personal, el nepotismo, las injusticias en el manejo 
de personal, los juicios subjetivos y caprichosos, etc. que se dieron como práctica 
normal de dirección durante los primeros días de dicho proceso social y económico. 
Definimos como Nepotismo a “la predilección exagerada que algunos funcionarios en 
actividad que ocupan cargos públicos poseen respecto a su familia, allegados y amigos 
a la hora de realizar concesiones o contratar empleados estatales. En estos casos, el 
individuo que accede a un empleo público logra el objetivo por su cercanía y lealtad al 
gobernante o funcionario en cuestión, y no por mérito propio o capacidad”.9 

 

                                                           
8 Problemas y principios para el desarrollo de las organizaciones modernas”, Andrés A. de la Cruz Gamonal 
http://sisbib.unmsm.edu.pe. 
9 http://definicion.de/nepotismo/ 
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La burocracia por otra parte, definida como: “La complicación y lentitud excesiva 
en la realización de estas gestiones, particularmente en las que dependen de la 
administración del Estado”10, fue, en muchas actividades, adecuada en las 
organizaciones del siglo XIX, sin embargo en la actualidad, no puede ya enfrentar con 
éxito las realidades de los últimos días del siglo XX y el comienzo del siglo XXI. 

 
Existen a lo menos cuatro bases en el desarrollo de las organizaciones, que 

plantean el cambio de las organizaciones, estas son:  
 

• El cambio rápido e inesperado del medio  
• El aumento de tamaño de las organizaciones 
• La complejidad de la tecnología moderna  
• El cambio en el comportamiento de los gerentes 

 
 

• Cambio Rápido e Inesperado 
 
La burocracia fue positiva para tratar lo que era rutinario y previsible en los 

asuntos humanos, pero basta citar los diversos cambios  de la actividad humana para 
evidenciar su inviabilidad de hoy día. 
 

Los cambios en las grandes variables del medio, se han vuelto dramáticos. La 
economía, la sociedad, la política, la cultura en general, se han visto alteradas con 
dimensiones insospechadas, determinando nuevas y desconocidas condiciones para la 
vida de la empresa. La burocracia con sus reglas y sus rigideces, está mal adaptada 
para el cambio rápido que plantea ahora el ambiente de las organizaciones. 

 
• Aumento de Tamaño 

 
La empresa contemporánea, en los grandes centros de poder industrial se ha 

burocratizado continuamente y de un proceso de grandes economías de escala ha 
pasado a otro de deseconomías de escala, es decir, El efecto que se produce en los 
costos de una producción determinada. Dichos efectos generan cada vez mayores 
costos para la empresa por cada uno de los productos que se fabrique.  De esta 
manera queremos decir que, ocurre lo contrario a las economías de escala, donde cada 
vez que incrementamos el número de unidades, el costo unitario se reduce. 

 
 En concreto y técnicamente, “una deseconomia de escala se produce cuando un 

incremento porcentual de la producción es menor que el incremento porcentual de los 
insumos”11 . 

 

                                                           
10 www.wordreference.com 
11 “Deseconomía  de Escala”, Febrero de 2012, www.finanzzas.com 
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La organización de las empresas de mayor volumen del mundo generalmente no 
es suficiente para sustentar el crecimiento o desarrollo. Varios factores influyen en esto, 
como por ejemplo: 

 
• Gastos generales burocráticos (derivados de la amplitud de la capacidad de 

planta instalada) 
 

•  Controles más estrechos e impersonales a causa de la dispersión burocrática 
 

• Reglas y estructuras organizacionales anticuadas. 
 

 
• Complejidad de la Tecnología Moderna 

 
 Las actividades actuales requieren personas con capacidades muy diversas y 

con alto grado de profesionalismo. Lo cual parece un contrasentido desde el punto de 
vista burocrático que propicia la alta especialización. 

 
Se hace crítico entonces el tradicional dilema de generalismo, versus 

especialidad. Por generalismo entendemos al amplio dominio de todos los sectores 
fundamentales concernientes a una disciplina gremial determinada. En el campo de las 
Ciencias Sociales se hace más exigible la alta profesionalización, y particular y 
especialmente en las Ciencias Administrativas.  

 
El presente y el futuro de las empresas, más que dominio específico de las 

materias, requiere de amplio criterio y capacidades diversas para enfrentar con éxito la 
diferencias de problemas que cada día tiene que enfrentar la organización. 

 
• Cambio en el Comportamiento de los Gerentes 

  
Resulta complicado evaluar este cambio, pues no se cuantifica de alguna 

manera y porque las expectativas están más abocadas a observar y a asimilar el 
cambio en la técnica y en la tecnología, en vez de asimilar e impulsar el cambio más 
sustantivo en el modo de pensar y de actuar de los gerentes, que en fin de cuentas 
determina la naturaleza de la cultura administrativa y organizativa. 

 
Podemos vislumbrar algunos cambios en algunos rasgos de la cultura 

administrativa que se van desarrollando en base la fuerza del cambio medio ambiental 
que obliga a las organizaciones modernas: 

 
a) Un nuevo concepto del hombre: basado en el conocimiento de sus complejas y 

cambiantes necesidades, que reemplaza una idea del hombre demasiado 
simplista, inocente y autómata. 
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b) Un nuevo concepto de la autoridad basado en la colaboración y la razón que 
reemplaza a un modelo de autoridad basado en la coerción y la amenaza. 
Entendemos como coerción a “una presión que se ejerce sobre una persona 
para forzar una conducta o un cambio en su voluntad. La coerción, por lo tanto, 
se asocia a la represión, la restricción o la inhibición”.12 

 
c) Un nuevo concepto de los valores organizacionales, basado en ideales 

humanístico-democráticos, que reemplaza al sistema de valores de la burocracia, 
despersonalizada y mecanicista. 

 
d) Un nuevo concepto del poder, basado en la interrelación de los factores de la 

producción que surte efectos para adentro y para afuera de la empresa. 
 
El cambio resulta ser una respuesta de la organización, a los requerimientos del 

medio. Si no hay cambio se producen los trastornos derivados del autoritarismo, la 
prepotencia, el sectarismo, la intolerancia, el avasallamiento y las actitudes y posiciones 
arrogantes. 

 
Problemas que enfrenta el desarrollo organizacional 

 
El problema principal que enfrenta, es el cambio en la circunstancia de la 

organización y la necesidad imperiosa de vencer una serie de obstáculos o problemas 
derivados del presente y del futuro, sin lo cual no es posible que la organización pueda 
desarrollarse de forma adecuada. 

 
Los problemas derivados son de: Integración, Influencia Social, Colaboración, 

Adaptación, Identificación y Revitalización. 
 

• La Integración. 
 
El problema de Integración se refiere a la unión de las necesidades individuales 

de todos los que trabajan en una organización, con los objetivos y metas 
organizacionales.  

 
Este problema no es abordado por la perspectiva de una organización 

burocrática, porque según ella, no se presenta.  
 
En la práctica predomina aún en ella “el principio” de Fayol “los intereses 

individuales deben subordinarse a los intereses de la empresa”, es decir a los intereses 
del empresario, lo cual es repudiado, por lo menos en lo teórico, por las nuevas 
corrientes humanistas existentes. 

 

                                                           
12 http://definicion.de/coercion/ 
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Si bien es cierto, la burocracia supera la concepción del hombre como “una 
extensión de la máquina” presentada por los clásicos de la administración, su frío 
planteamiento del factor humano, su formalismo y despersonalización, hacen que se 
olvide la atención que se debe a las personas y la función que éstas desempeñan. 

  
La respuesta del Desarrollo Organizacional a este problema tiene que ver con el 

nacimiento de las Ciencias Humanas y la comprensión de la complejidad del hombre, 
así como de sus aspiraciones crecientes y con un culto a los valores humanístico-
democráticos. 

 
• La Influencia Social. 

 
El problema de Influencia Social tiene estrecha relación con la distribución del 

poder y las fuentes del poder y la autoridad. La burocracia se ha fundamentado en el 
poder legal-racional-formal, por lo que de hecho usa el poder coercitivo y en todo caso 
de una mezcla ambigua de competencia, coerción y código legal. El Desarrollo 
Organizacional plantea una forma en el cual la gerencia debe estar separada de la 
propiedad, lo cual es extensivo a todo tipo de instituciones sociales.  

 
• La Colaboración. 

 
El problema de la Colaboración tiene que ver con la creación de mecanismos 

para el control y el tratamiento de los conflictos. Para la perspectiva burocrática el 
problema se resuelve a través de la “Regla de Jerarquía” y la “Regla de Coordinación”. 

 
La primera, (Regla de Jerarquía) para los conflictos entre distintos niveles de la 

autoridad formal, imponiéndose siempre un rango superior, con lo cual se niega en la 
práctica la existencia del problema. La segunda, (Regla de coordinación) es muy útil 
para resolver conflictos entre grupos del mismo nivel jerárquico y reduce la solución del 
problema de un modo simplista a mecanismos de armonización formal, todo lo que 
puede ser un complejo fenómeno de interacción social dentro del grupo. 

 
• La Adaptación. 

 
El problema de Adaptación tiene que ver con adecuadas respuestas de la 

organización, a los cambios provocados en el ambiente. En relación a este problema, 
para la burocracia, las actividades son rutinarias; la adaptación al cambio ocurre de 
modo casual, por todo lo cual abundan las consecuencias imprevistas. Para el 
Desarrollo Organizacional, el medio es turbulento, agitado y cambiante, en todos los 
órdenes de cosas. 
 

Sin importar su tamaño y su estructura, las organizaciones de nuestro país están 
siendo atravesadas por fenómenos de cambios abruptos que generan inseguridad, 
dificultad para cuidar lo que se tiene y para pensar el futuro. 
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1.2 Niveles de Intervención. 
 

Dentro de las organizaciones que se encuentran en situaciones de crisis, el 
trabajo social puede desempeñar mayoritariamente dos niveles de intervención para 
poder dar respuesta a las necesidades de la empresa.  Estos dos niveles dicen relación 
con una intervención a nivel micro y a nivel macro social. 

 
En el nivel Micro social nos centraremos en abarcar organizaciones con 

dificultades en individuos, familias y grupos pequeños, siendo la principal característica  
la relación cara a cara con el sujeto. 
 
 “Es la capacidad para trabajar y valorar de manera conjunta con personas, 
familias, grupos, organizaciones y comunidades  sus necesidades y circunstancias. Es 
una de las muchas competencias genéricas que el Trabajador Social ejecuta en su 
ejercicio profesional dentro de un marco de valores  y de  ética profesional.”13 
 
 El  Macro - nivel se centra más en la estructura social, los procesos sociales y los 
problemas y sus interrelaciones. Por ejemplo, los efectos de la industrialización sobre la 
situación de las personas mayores, o cómo el género y los ingresos de las personas 
mayores afecta su bienestar. Este enfoque tiende a minimizar la capacidad de las 
personas para actuar y superar los límites de las estructuras sociales. 
 

 Como ya hemos mencionado anteriormente, a través del funcionamiento de las 
organizaciones, de todo tipo, tamaño, y con distintas misiones, se van generando 
dificultades, o escenarios poco favorables para los participantes de ella, también 
denominadas “Crisis”, las cuales deben ser identificadas de forma oportuna para poder 
así realizar una intervención eficaz dentro de ellas. 
 

La crisis ingresa en las empresas: ¿Pero de qué crisis hablamos? 
 
Una crisis implica una situación de ruptura con un orden anterior y una dificultad 

para dar respuesta a la nueva situación con los modelos o postulados acostumbrados 
para la resolución de problemas. 
 

Es aquí donde el orden de las empresas se ve afectado por una abrupta 
modificación, se limitan las posibilidades de planificar y de moverse en un terreno 
desconocido. 
 

La Actitud Pasiva frente a la crisis implica básicamente un resignarse a los 
elementos externos, no permite disparar la adaptación y la " crisis económica" paraliza 
el campo de la conducta. 

                                                           
13 http://reconstrucciondelavidacotidiana.blogspot.com/2011/10/intervencion-micro-social.html. 
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Gran cantidad de planteamientos de empresas se centran en este sentido: " La 

culpa es de... o  “Nada puede hacerse en este contexto... ". Frases como estas nos 
marcan el arraigo a un marco referencial anterior y las dificultades de pensar la nueva 
realidad y sus posibilidades. 
 

Contrariamente a lo anterior la Actitud Activa frente al cambio, implica una acción 
de adaptación, se asume el cambio y se comienzan a explorar los nuevos contextos, 
utilizando herramientas que sirven para mirar la nueva realidad. 
 

Todo plan de salida de la crisis comienza con una actitud activa al cambio y está 
compuesto de tres elementos fundamentales: 
 

• Hacer una lectura activa de la realidad reconociendo nuevos actores y nuevos 
escenarios y constituir un nuevo proyecto. 

 
• Planificar la salida de la crisis con objetivos y programas concretos que delimiten 

el corto y el largo plazo. 
 

• Constituir equipos altamente efectivos para gestionar el cambio. 
 

“El plan de salida a la crisis implica necesariamente constituir un nuevo proyecto 
que debe dar respuestas a una nueva realidad. Y es aquí donde cobra importancia el 
recuperar el espíritu emprendedor, esa capacidad de percibir, de crear, de accionar que 
se encuentra en el inicio de todo emprendimiento”14.  

 
Pero si queremos llegar a alguna parte debemos saber cuál alternativa  

considerar y es aquí donde debemos trabajar en la implementación de una planificación 
rigurosa de nuestras acciones a la luz de objetivos alcanzables y realizables. 

 
A diferencia de otras épocas hoy en día, la planificación de la crisis se vuelca al 

corto plazo, se debe avanzar escalón por escalón con pequeños objetivos y con 
creatividad, ese es el sello que debieran marcar todas las estrategias. 
 

Las técnicas de planificación estratégica nos permiten analizar y cambiar los 
problemas que afectan a la empresa, comenzando por el conocimiento de la situación 
actual para llegar a la situación deseada. Es un método disciplinado de relacionarnos 
con un futuro deseado. 
 
Planificar nuestra salida de la crisis implica: 
 

• Analizar la realidad de acuerdo a los impactos internos y externos de la crisis en 
la organización 

                                                           
14 “La crisis en las organizaciones”, Lic. Carina Mazzola, www.epconsultores.com 
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• Fijar objetivos generales alcanzables y verificables que sirvan como brújulas del 

proceso 
 

• Determinar estrategias de acción que permitan alcanzar objetivos propuestos 
 

• Determinar objetivos específicos 
 

• Seleccionar actividades y recursos para cada objetivo específico 
 

• Elaborar planes de trabajo 
 

• Concretar acciones de seguimiento y evaluación 
 

Cada uno de estos pasos nos permite orientar nuestros recursos a una misma 
dirección a partir de un conocimiento sobre los nuevos escenarios. 
 

Trabajar en equipo necesita del aprovechamiento del talento colectivo, producido 
por cada persona en su interacción con las demás. Dentro de este término, se debe 
hacer hincapié en el concepto de sinergia, lo que significa la suma de energías 
individuales que se multiplica progresivamente, reflejándose sobre la totalidad del 
grupo. 
 

“La sinergia nos dice que uno más uno es más que dos y este es el concepto que 
las organizaciones deben comprender y apropiar como una herramienta indispensable 
en la constitución de una plan de salida a la crisis”.15 
 

Constituir equipos de trabajo efectivos es un camino hacia un escenario muy 
positivo, un camino que necesita intervención oportuna cuando las organizaciones se 
encuentran en crisis y deben potenciar sus recursos y habilidades en busca de 
alternativas diferentes que den respuestas a nuevas necesidades. 
 

Todos conocemos la velocidad con que las empresas surgen y fracasan en el 
mundo de los negocios; por ejemplo, industrias que hace dos décadas  no existían, hoy 
son líderes en su rama y ejemplos de superación y trabajo. 

 
Sin embargo, y desde la vereda opuesta encontramos a aquellas empresas que 

han quebrado o bien han sido adquiridas ante la imposibilidad de poder percibir o 
manejar los compromisos que afrontaron en primera instancia. 

 
Éste es el caso de distintas empresas. Uno de los elementos más importantes 

que debe ser considerado como primordial para sobrevivir un periodo de crisis es, ante 
todo una adecuada  organización, es  decir, que sus directivos reconozcan lo que están 
                                                           
15 Lic. Carina Mazzola www.procomunicar.com.ar   www.epconsultores.com 
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enfrentado. Con esto, la reacción que deben tener los directivos de cualquier 
organización ante una crisis debe ser rápida, oportuna y  ejecutada, de buena forma, en 
otras palabras, que la organización pueda resultar fortalecida en el menor tiempo 
posible, reduciendo el margen de oportunidad que puede aprovechar la competencia. 

 
El liderazgo aparece como un valor natural para ser considerado en esta 

estrategia, cuando una organización necesita ser intervenida en su crisis. 
 

CLASE 03 
 
 
¿Qué debe hacer el líder en crisis? 
 
 

1. El Líder debe ejecutar. En un momento donde la ejecución es crucial, más que 
sabiduría en sí, se necesita a alguien que conozca que hacer que las cosas se 
lleven a cabo.  
 

2. No se debe temer en escoger a alguien con menos tiempo con buena capacidad 
de ejecución. Este momento requiere de líderes, no managers, ya que estos 
últimos buscarán la mejor forma de hacer las cosas, lo cual puede llevar 
demasiado tiempo. 
 

3. El Líder debe ser un ejemplo. El líder es un guía, que lleve y dirija a los demás 
sin dejarse arrastrar. Demuestra su compromiso con la empresa desde donde 
puede ver y ser visto. Al mismo tiempo, el líder debe ser un ejemplo moral, 
consistente con lo que dice y manda, no puede pedir aquello que no está 
dispuesto a hacer.  
 

4. Se debe disponer de una persona que prefiera hacer lo correcto, y a partir de ahí 
construya una plataforma de confianza donde apoyar las relaciones con pares y 
subordinados. 
 

5. El líder debe tomar el riesgo de equivocarse. Un buen líder se adapta con 
facilidad a los cambios, no teme enfrentarse a un intercambio de opiniones, y 
está dispuestos a decir: “Me equivoqué”. Busque a las personas que no se 
detendrán para decirle: “Eso no está bien”. En especial, a nivel gerencial, usted 
no quiere un grupo de personas que no le advierta de posibles riesgos en el 
horizonte. 

 
“Crear una organización efectiva para periodos de crisis y cambio no es una 

tarea sencilla, y por lo general es una labor solitaria de unas cuantas personas. Sin 
embargo, y aunque para algunas empresas es la última responsabilidad que enfrentan, 
no tiene por qué descansar únicamente en usted, decida crear una organización 
comprometida con el liderazgo, y usted obtendrá todo un ambiente dispuesto a llevar a 
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cabo la transición. La elección parece obvia, pero decidirse a dar este paso requiere en 
muchas ocasiones de un análisis interior, el cual no siempre estamos dispuestos a 
realizar”16. 
 

“Podemos definir el estrés como una sensación desagradable derivada de 
pensamientos negativos sobre nuestro entorno, generadora de  altas dosis de 
tensión”17.  

 
Los factores ambientales y psicológicos también  afectan directamente sobre los 

trabajadores de la empresa desencadenando distintos tipos de problemas, como por 
ejemplo: 

  
1. Falta de autonomía del trabajador sobre el control de su trabajo. 
2.  Imposibilidad de utilizar sus conocimientos para desarrollar novedades.  
3. Ausencia de reconocimiento de su valía. 

 
Cuadro 1: La Empresa como fuente de estrés. 
 
 
CONDICIONES LABORALES 
GENERADORAS DE ESTRÉS. 
 

 
INTERPRETACIONES PERSONALES 
GENERADORAS DE ESTRÉS. 
 

 
Mandos con exceso de subordinados 
 
Jornadas laborales muy largas 
 
Frecuentes desplazamientos 
 
 
Jornadas de horarios rotativos 
 
 
Problemas en el clima laboral 
 
 
Exceso de trabajo 
 
Exceso de responsabilidad 
 
Constantes juicios y evaluaciones 

 
Dificultad para delegar 
 
Job Addict 
 
Alteraciones por frecuentes 
desplazamientos. 
 
Incapacidad para adaptarse al cambio 
debido al horario. 
 
Malas relaciones con determinados 
compañeros. 
 
Mala planificación. 
 
Asunción de competencias ajenas 
 
Perfeccionismo exagerado 

                                                           
16 LIDERAZGO EN CRISIS Por: Jhonatan Raymondi Palacios, Crisis en Las Organizaciones 
.http://es.scribd.com/doc/7593850. 
17 UNA ALTERNATIVA AL TRABAJO, SOCIAL INSTITUCIONALIZADO: EL TRABAJO SOCIAL EN LA EMPRESA 
PRIVADA, YOLANDA DOMENECH LÓPEZ, JUAN CARLOS GÓMEZ DÍAZ, pag. 190. 
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Falta de apoyo de superiores 
 
Órdenes contradictorias 
 
 
Tener varios jefes.  
 
Introducción de nuevas técnicas y  
cambios frecuentes.  
 
Cargos públicos (hablar a un auditorio)  
 
Crisis económica, reducción de  
plantillas, contratos temporales 
 
Exceso de control y supervisión.  
 
 
La promoción de la competitividad.  
 
Medios excesivamente organizados o  
excesivamente desorganizados. 
 
 

 
Falta de reconocimiento de la propia valía 
 
Dificultad para diferenciar lo urgente de lo  
Inmediato. 
 
Déficits asertivos.  
 
Falta de flexibilidad y resistencia al 
cambio.  
 
Fobias sociales.  
 
Pluriempleo y/o vivencia de inestabilidad 
en el  puesto de trabajo. 
  
Inseguridad, búsqueda constante de 
supervisión.  
 
Tendencia a la rivalidad.  
 
Personas excesivamente rígidas o 
excesivamente  
caóticas 

 
 
Cuadro 2: Consecuencias del estrés dentro de una organización. 
 

 
FÍSICAS 

 

 
PSICOLÓGICAS 

 
- Cefaleas.  
- Ulceras.  
- Asma.  
- Alteraciones menstruales.  
- Alteraciones de la sexualidad.  
- Hipertensión.  
- Riesgo de ataque cardíaco.  
 
-Ataques de apoplejía.  
- Cáncer.  
- Ahogos y palpitaciones.  

 
- Ataques de ira.  
- Depresión.  
- Déficits de la autoestima.  
- Fobias, miedos absurdos.  
- Culpabilidad.  
- Alteraciones en las relaciones sociales.  
- Insomnio, pesadillas.  
 
- Disminución de  atención, rendimiento y  
   memoria.  
- Adicción a sustancias como: alcohol,  
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- Cansancio crónico    tabaco, medicamentos y drogas.  
- Ataques de ansiedad. 
 

 
FUENTE: Revista Capital Humano, n.° 52. Enero de 1993, pág. 52. 
 

Las consecuencias de la presencia de problemáticas para la empresa son 
siempre negativas, pero es en  el trabajador donde se manifiestan tanto de forma física, 
como psíquica y social.  

 
El consumo de alcohol por ejemplo es, sin duda, uno de los problemas más 

importantes con los que ha de enfrentarse una empresa. Las razones por  las que “el 
consumo de alcohol en la empresa” es cada vez más preocupante, pueden resumirse 
por ejemplo en:  
 

• Es causa de numerosas bajas laborales.  
 

• Origina miles de accidentes de trabajo al año. 
 

• Se diagnostican cifras elevadas de enfermos de cirrosis hepática.  
 

• A él se deben numerosos accidentes de trabajo indirectamente relacionados con 
el ámbito laboral.  

 
• Produce un aumento de los enfrentamientos producidos en la empresa.  

 
• El rendimiento laboral se reduce notablemente cuando el individuo se encuentra 

bajo el efecto de alcohol.  
 

• Alto índice de absentismo, directamente proporcional con el consumo de alcohol. 
 

La solución aportada por la empresa viene siendo el despido, solución que 
ocasiona graves costes para el empresario, ya que ha de pagar  una indemnización, si 
procede, y cargar con los gastos de buscar y  formar un nuevo trabajador. Además, con 
el despido, el desmedro para el  trabajador es evidente. Sin un trabajo, el problema de 
la bebida puede  agravarse, siendo más difícil su futura incorporación al mundo laboral,  
no llegando nunca a solucionar su problema con el alcohol.  
 

La alternativa contraria al despido, desde nuestro pensamiento, se centraría en:  
 

• Realizar labores de detección de síntomas.  
 

• Informar al trabajador sobre los efectos de alcohol y drogas, y  de sus riesgos 
laborales.  
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• Atender los casos detectados.  

 
• Crear, dentro de la empresa, grupos de autoayuda.  

 
• Ejercer de puente con el exterior (recursos existentes).  

 
• Realizar evaluaciones periódicas para que la empresa participe  en la 

recuperación de sus trabajadores.  
 
Con la labor que realiza el Trabajador social se  reduciría al ausentismo laboral, 

las bajas médicas, los accidentes laborales y, en último término, el despido, ya que el 
trabajador reconocería  su dependencia e iniciaría un tratamiento. 
 
El absentismo laboral es un problema que afecta prácticamente a  todas las empresas.  
 
Podemos distinguir dos tipos de absentismo laboral:  
 
1. Justificado. Es decir, el trabajador que no puede acudir al centro  de trabajo. Dentro 
de este grupo distinguimos, por un lado, el absentismo por bajas de enfermedad, tanto 
físicas como psíquicas, es decir el absentismo “legítimo”, y, por otro, los trabajadores 
que no acuden al trabajo por problemas no legitimados por  el empresario, tales como 
alcohol, drogas, estrés, etc., que suponen un verdadero impedimento para asistir al 
puesto de trabajo.  
 
2. No justificado. Cuando no existe impedimento alguno y es el  trabajador el que pone 
excusas e inventa razones para no acudir,  o simplemente no acude. En estos casos, la 
falta de motivación de los trabajadores es la principal razón, los trabajadores no 
comparten los objetivos de la empresa y no se sienten como elementos importantes de 
la misma.  
 

Para el Trabajo Social, es de suma importancia involucrar al empleado o 
trabajador en la empresa, haciéndolo protagonista de sus objetivos, así como  
motivándolo a reconocer su importancia en la empresa, además, será el encargado de 
detectar signos de desmotivación, así como factores externos que afecten al trabajador, 
realizando, de este modo, un  trabajo de conexión con el exterior. 
 

Otras de las posibles dificultades que puede enfrentar una empresa, tiene que 
ver con que durante el proceso de una organización es frecuente encontrar personas  
que hayan sido trasladadas, de un lugar a otro, así como también trabajadores que 
próximamente  vayan a dejar su puesto para ocuparlo en una empresa situada en otra 
ciudad.  Esta transferencia ha sido identificada también como un serio problema para la 
empresa, pues el trabajador presentará sin duda problemas de adaptación, derivados 
del traslado, los que van a repercutir en la empresa. 
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Cuando el traslado no es voluntario, se agravan aún más los problemas. Las 

familias se han de enfrentar a un cambio y a menudo muy rápido.  
 
Es cierto que de una empresa a otra el trabajador se puede realizar un trabajo 

eficaz para que los problemas sean menores, pero surgen problemas adyacentes a 
este, como por ejemplo todo lo que conlleva el traslado familiar. Es función del 
trabajador social encargarse del el trasladado de su familia, realizando un  trabajo de 
seguimiento con las familias.  
 

“Se habla del trauma de la “movilidad”, que conlleva sentimientos  de confusión, 
negación, enfado, resentimiento, y puede desembocar en  una depresión. No sólo es el 
trabajador el que debe asumir su nueva  situación laboral; toda la familia se ve afectada 
por el traslado, ya que  puede llevar a la pérdida del trabajo del cónyuge, separación del 
cónyuge e hijos, nuevas amistades, cambio de colegio, nueva ocupación  del tiempo 
libre...” 18 

  
Otro de los temas que  preocupa es el tema de la jubilación y todo lo  que ella 

conlleva; sobre todo, la jubilación anticipada que agrava aún  más los problemas con 
los que se va a enfrentar esa nueva clase social  “los jubilados” 

 
La jubilación, actualmente en nuestro país, se desarrolla como un paso brusco 

de una etapa a otra. Pasar desde la situación de trabajar toda una vida a no hacerlo, 
tener el tiempo ocupado a no tenerlo, conlleva una infinidad de cambios a los que no se 
está preparado. 
  
Los principales problemas que afronta el jubilado pueden resumirse en:  
 

• Disminución de ingresos económicos: disminución de ingresos que puede ser 
causa de numerosos conflictos familiares y conyugales. Lo anterior quiere decir 
que de un momento a otro se necesita una reestructuración a la nueva situación 
real; los problemas económicos suelen desembocar en sentimientos de 
inutilidad, baja autoestima, depresión, etc. al no poder, en numerosas ocasiones, 
llevar el ritmo de vida anterior. 
 
“La jubilación implica un cambio en la forma de vivir que se había mantenido 

durante muchos años y marca el comienzo de una nueva etapa en la vida de los  
trabajadores. Se considera que cuando termina el ciclo laboral, la ausencia de trabajo 
puede ser una fuente importante de daños a la salud de los jubilados, sobretodo en el 
área psicosocial.  A lo que se suman los daños causados por la morbilidad ocupacional, 
e indirectamente por el cansancio físico y mental y que se acumuló y provocó, con el 

                                                           
18 UNA ALTERNATIVA AL TRABAJO SOCIAL INSTITUCIONALIZADO: EL TRABAJO SOCIAL EN LA EMPRESA 
PRIVADA, YOLANDA DOMENECH LÓPEZ, JUAN CARLOS GÓMEZ DÍAZ, pag.195. 
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tiempo, daños no específicos a la salud, los cuales han sido llamados desgaste 
laboral”.19 
 

• Limitaciones físicas y psíquicas: A medida que pasan los años, las enfermedades 
físicas y mentales pueden aparecer, las manías, la pérdida de memoria son 
aspectos que se  incrementan cada vez más debido a la no utilización del tiempo 
libre. A menudo no se sabe cómo actuar y se quedan la mayor parte del día en 
casa, lo  que empeora, cada vez más, los rasgos depresivos. Esta tristeza  y 
apatía puede desembocar en una crisis y con ella someter a  toda la familia.  
 

•  Continúas pérdidas físicas y psíquicas: Esta etapa de jubilación coincide cuando 
el jubilado se encuentra solo. Es decir, cuando en su vida tiene pérdidas de 
seres queridos. Si falta el cónyuge por ejemplo, se sienten como estorbos, y la 
culpabilidad y las ganas de no vivir se agravan. Coincide también con que los 
hijos ya no necesitan tanto a los padres y éstos no se sienten útiles.  Todos estos 
problemas suelen estar en reposo y despertar cuando el  individuo ya no sabe 
qué hacer al levantarse por las mañanas debido a la falta de actividad.  Por todo 
esto, de hace imperioso proponer una  buena preparación para la jubilación 
desde la empresa y antes de abandonarla. 

 
Es aquí donde el trabajo Social debe intervenir en sus niveles, “la práctica del 

trabajo social macro es el esfuerzo para ayudar a los clientes mediante la intervención 
en los grandes sistemas. Los ejemplos incluyen cabildeo para cambiar una ley de 
atención de salud, la organización de un grupo de activistas de todo el estado o la 
promoción a gran escala de cambio en la política social. Práctica Macro es una de las 
diferencias fundamentales que existen entre el trabajo social y otras profesiones de 
ayuda, como la terapia psiquiátrica. Macro trabajo social en general aborda temas 
experimentados en micro o en la práctica mezzo trabajo social, así como la 
investigación de trabajo social. Práctica Macro permite a los clientes mediante su 
participación en el cambio sistémico”.20 
 

CLASE 04 
 
 

2. EL TRABAJO SOCIAL EN LAS ORGANIZACIONES. 
 

 
 Primero que todo, en este punto es necesario mencionar  la conceptualización 
del trabajo, y desde este punto de vista, el trabajo es la principal diferencia entre el 
hombre y los animales, pues dentro de la dimensión humana, el trabajo cuenta con 
características fundamentales como las siguientes: 
 

                                                           
19 RESPYN, Revista Salud Pública y Nutrición, Volumen 9 N°1, Enero-Marzo 2008, http://www.respyn.uanl.mx. 
20 http://translate.google.cl 
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1.- El trabajo es de carácter personal, es decir, en el trabajo el hombre deja la huella de 
su propia personalidad, mejorando, perfeccionando o transformando aquello que está 
bajo su responsabilidad. 
 
2.- El trabajo constituye una fuente de recursos económicos para sobrellevar las 
necesidades propias y de su grupo familiar. 
 
3.- El trabajo tiene rasgos sociales, pues contribuye al mejoramiento de la sociedad en 
general, el progreso, dignidad y bienestar de los seres humanos, además proporciona 
valores dentro de la comunidad como  la solidaridad. 
 
 “Lo notable en relación con el trabajo social en la empresa, es que esta 
organización social, como ente productivo, tiende a la satisfacción de las necesidades 
humanas, y que estando en una sociedad capitalista, el hombre pueda realizarse a 
través del trabajo colectivo desarrollado de esta forma de organización social”21 
 
 “El trabajo social tiene como objeto de atención profesional a los grupos sociales 
existentes en la organización social de la sociedad, particularmente a los grupos 
sociales particulares, que son aquellos grupos mayoritarios de la población, (tales como 
desocupados, trabajadores manuales, minusválidos, personas en condiciones 
marginadas en lo social, económico, cultural y político) que por lo general se localizan  
dentro de los estratos inferiores de la estructura social y se caracterizan por una 
incipiente o nula posesión de los medios de producción, y por su condición de 
asalariados”22   
 
CARACTERISTICAS  QUE DEBEN PRESENTAR LOS TRABAJADORES SOCIALES 

AL MOMENTO DE TRABAJAR EN UNA ORGANIZACIÓN. 
 

• Inteligente 
• Creativo 
• Dinámico 
• Imaginativo 
• Hábil 
• Dispuesto a romper rígidos sistemas del ejercicio profesional tradicional. 
• Emprendedor 
• Capaz de garantizar  aporte a los distintos grupos de interés. 
• Influir en aumento de niveles de producción 
• Ser resolutivo al enfrentarse a problemas y necesidades. 

 
 
 Algunas funciones del trabajo social dentro de las organizaciones dicen relación 
con: 
                                                           
21 “El Trabajo Social en la empresa”, Luis Valverde Ovando, Artículos Ciencias Sociales N° 47, 1990, Pág. 76. 
22 “El Trabajo Social en la empresa”, Luis Valverde Ovando, Artículos Ciencias Sociales N° 47, 1990, Pág. 77. 
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El trabajador social en la empresa puede ayudar a preparar el traslado, 

anticipándose a los efectos de crisis y apoyando al trasladado y a su  familia para 
buscar juntos un nuevo proyecto de vida. Además, desde  la empresa receptora, se 
podrá trabajar en equipo, estando coordinadas ambas empresas.  
 

Un traslado que resulte un fracaso, o incluso que desemboque en  enfermedad, 
no reporta ningún beneficio a la empresa, la cual puede,  incluso, llegar a perder al 
empleado. 
 

• Contribuir a la formación de políticas empresariales 
 

• Proponer desarrollo de políticas sociales en la planeación administrativa de la 
empresa. 
 

• Formular programas y proyectos sociales 
 

• Organizar, elaborar, supervisar y evaluar programas y proyectos de bienestar, 
promoción y desarrollo social. 
 

• Colaborar en actividades de carácter sindicalista 
 

• Participar en otras actividades de la organización que tengan efecto directo en 
producción, productividad y utilidades económicas. 

 
 

A través de la historia, el Trabajador Social ha desempeñado una labor muy 
importante en las empresas productivas y de prestación de servicios. El talento humano 
es el valor fundamental  que poseen las Organizaciones y es precisamente en este 
campo en donde los profesionales de esta disciplina han actuado para preservarlo, 
brindándole condiciones de calidad de vida personal y laboral. Sabido es que un 
personal motivado y satisfecho significa para la empresa mayor productividad y 
rentabilidad. Así las empresas generan riqueza y con ello desarrollo social y crecimiento 
económico. Vemos cómo el quehacer del profesional no sólo impacta a la organización 
en donde se desempeña sino también cómo contribuye, de manera indirecta, al 
progreso y crecimiento de las naciones y al bienestar general. 
 

“Una empresa será socialmente responsable cuando, además, de cumplir 
estrictamente con las obligaciones legales vigentes, integra voluntariamente en su 
gobierno y gestión, en su estrategia, políticas y procedimientos, las preocupaciones 
sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos que surgen 
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de la relación y el diálogo transparentes con sus grupos de interés, responsabilizándose 
así de las consecuencias y los impactos que se derivan de sus acciones.”23 

 
De a acuerdo a lo anterior,  “el trabajo social tiene la oportunidad de 

reencontrarse con el ámbito de la empresa. Un ámbito que, desde el ya lejano “trabajo 
social de empresa”, se ha ido alejando de manera paulatina de esta profesión. Porque, 
las nuevas formas de gestión empresarial están introduciendo y haciendo suyos 
conceptos reconocibles para los trabajadores sociales tales como: acción social, 
voluntariado, relaciones con la comunidad, integración... Es aquí, en este marco, donde 
el trabajo social tiene la posibilidad de incorporar su conocimiento y experiencia”24. 

 
 El trabajo social presenta  como  objetivo fundamental  la búsqueda de bienestar 
social de aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de desventaja. Esta 
situación  permitido transitar, en su práctica cotidiana, a través de los espacios 
delimitados por el Estado, la sociedad civil y/o la iniciativa empresarial para poner en 
práctica esa meta fundamental.  
 

Nuestro que hacer social comenzó  su intervención gracias a la filantropía 
privada (bien de carácter laico, bien de carácter religioso). Una intervención 
desarrollada, pues, en el ámbito de la sociedad civil. El estado, tal y como lo conocemos 
en la actualidad, se estaba construyendo. La iniciativa empresarial se encontraba 
centrada en exclusiva en el desarrollo económico a través del proceso de 
industrialización. 
 
 A medida que el Estado aumentó su nivel de intervención en las estructuras 
sociales y se comprometió a garantizar los derechos sociales de los ciudadanos, el 
trabajo social inclinó su práctica hacia éste.  
 
 Todo ello puede repercutir en el comportamiento del trabajador.  El trabajador 
social puede, junto con la empresa y con el trabajador  afectado, desarrollar un trabajo 
de seguimiento donde se reduzcan todas aquellas fuentes de tensión generadoras de 
estrés. Deberá informar de los riesgos físicos, psíquicos y sociales que pueden llegar a  
producir conductas estresantes producidas por la empresa y que se deban a aspectos 
organizacionales, a la vez que actuar sobre los casos ya  detectados. 
 

“Las empresas, por su parte, y dentro del marco del conflicto entre el capital y el 
trabajo, tuvieron que introducir medidas orientadas a favorecer determinados derechos 
de carácter laboral. En estas aguas el trabajo social estableció una específica manera 
de actuación profesional. Una práctica que dio lugar al trabajo social de empresa”.25 
 

                                                           
23 EMPRESA Y TRABAJO SOCIAL, ¿UNA RELACIÓN DE IDA Y VUELTA? Humanismo y Trabajo Social, Vol. 8, 
2009, pp. 69-83 Universidad de León, España, Carrasco Arnal, Javier, Junio de 2009, pag.2. 
24 Op. Cit. 
25 EMPRESA Y TRABAJO SOCIAL, ¿UNA RELACIÓN DE IDA Y VUELTA?, Doctor. Javier Carrasco Arnal. 
 14 de Octubre de 2009, pag.70. 
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 “En este contexto, el Trabajo Social de empresa quedó definido como aquella 
actividad organizada, que pretende ayudar a la adaptación recíproca de los 
trabajadores y su empresa. Este objetivo se alcanza mediante la utilización de técnicas 
y métodos destinados a permitir que los trabajadores, los grupos y las colectividades de 
trabajo, hagan frente a las necesidades, resuelvan los problemas que plantea su 
adaptación a una sociedad industrial en evolución y, merced a una acción cooperativa, 
que mejoren las condiciones económicas y sociales.” (Bernard, 1967: 19)”.26 
 

Esta forma específica de la profesión entró en decadencia de forma progresiva, 
hasta que en los últimos tiempos del siglo pasado su presencia en el ámbito de la 
empresa era testimonial. Pueden establecerse como detonantes las siguientes causas: 

 
1) Dificultades de identidad del trabajador social de empresa 
2) Desarrollo y consolidación del Estado del Bienestar 
3) Transformaciones en el mundo empresarial. 

 
 El trabajo social se dedica principalmente a: 
 
a) Gestión de los recursos humanos. Aquí las medidas pertinentes incluyen, por 

ejemplo: la mejora de la información en el interior de la empresa; un mayor 
equilibrio entre trabajo, familia y ocio; una contratación no discriminatoria; la 
igualdad de retribución y de perspectivas profesionales para las mujeres. 
 

b) Salud y seguridad en el lugar de trabajo. Ejemplos de actuaciones socialmente 
responsable pueden ser: inclusión de información sobre criterios de salud y 
seguridad en el lugar de trabajo dentro de los sistemas de certificación y en los 
sistemas de etiquetado; incorporación de criterios de salud y seguridad en los 
programas de certificación de los sistemas de gestión. 

 
 También nuestra profesión tiene que ver con respetar el medio ambiente 
enumerando acciones socialmente responsables: 
 

• La reducción en el consumo de materiales por unidad de output, (Producto 
resultante de un proceso de producción). 
 

• La reducción en el consumo de energía por unidad de output 
 

• La disminución de la dispersión tóxica asociada a los productos y servicios 
 

• El aumento de la reciclabilidad de los materiales a lo largo de toda la cadena del 
producto 

 

                                                           
26   EMPRESA Y TRABAJO SOCIAL, ¿UNA RELACIÓN DE IDA Y VUELTA?, Doctor Javier Carrasco Arnal.  14 de 
Octubre de 2009, pag.70. 
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• La utilización sostenible de recursos renovables 
 

• El fomento de la durabilidad de los objetos. 
 
 Desde esta perspectiva, se define acción social empresarial como “el conjunto de 
acciones no lucrativas de la empresa, cuya misión es contribuir a mejorar la calidad de 
vida de las comunidades donde actúa, mediante proyectos sociales, formativos, 
culturales o medioambientales”27 
 
 “Porque estas nuevas formas de gestión empresarial están introduciendo y 
haciendo suyos conceptos reconocibles para los trabajadores sociales tales como: 
acción social, voluntariado, relaciones con la comunidad, integración... Y, es 
precisamente aquí, donde la profesión de trabajo social tiene la posibilidad de 
incorporar su “expertise” de forma que pueda colaborar en la transformación del actual 
capitalismo impersonal en otro “de rostro humano”.28 
 

Es así como en las grandes empresas, el departamento de Recursos Humanos 
es el encargado tanto  de dirigir al personal de la empresa, como de asumir otras 
funciones  tales como:  

 
1. LA GESTIÓN DEL RENDIMIENTO OPERATIVO: 

 
• Acomodación de los recursos y las estructuras.  
• Flexibilización de las relaciones de trabajo.  
• Personalización del sistema de retribución.  
• Revisión de los conceptos salariales.  

 
2. EL ESTUDIO DE LA INNOVACIÓN Y LA FLEXIBILIDAD:  

 
• La correcta planificación de las necesidades del personal 
• La formación del personal.  
• La adaptación de las estructuras productivas.  
• El achatamiento de la pirámide organizativa.  

 
3. CONSEGUIR LA ADHESIÓN DEL PERSONAL:  

 
Punto relevante del trabajador social, ya que es en este ámbito donde existe un 

interés creciente de ampliar, desarrollar y potenciar los recursos humanos, puesto que, 
aunque algunos todavía no se han convencido, el  personal humano de la empresa es 
de vital importancia para el funcionamiento de ésta. 

                                                           
27 EMPRESA Y TRABAJO SOCIAL, ¿UNA RELACIÓN DE IDA Y VUELTA? Humanismo y Trabajo Social, Vol. 8, 
2009, pp. 69-83 Universidad de León, España, Carrasco Arnal, Javier, Junio de 2009, pag 9. 
28 EMPRESA Y TRABAJO SOCIAL, ¿UNA RELACIÓN DE IDA Y VUELTA? Humanismo y Trabajo Social, Vol. 8, 
2009, pp. 69-83 Universidad de León, España, Carrasco Arnal, Javier, Junio de 2009, pag  10. 
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 Nuestra propuesta trataría de contar con la presencia del trabajador social en la 
empresa privada, siendo parte del departamento de Recursos Humanos. La figura del 
trabajador social, dentro de este  departamento, sería fundamental, pues compartiría 
funciones propias de los recursos humanos  (descritas anteriormente), al trabajar en 
equipo con los demás miembros y al asumir funciones nuevas y específicas del Trabajo 
social. 
 
 Cuando un empleado se incorpora a una empresa tras numerosas pruebas para 
conseguirlo, hablaremos del fenómeno de la inducción, proceso que puede ser descrito 
como la fase “post-incorporación” de una persona a su puesto de trabajo. Lo lamentable 
de esta fase es que, a menudo, cuando alguien se incorpora al trabajo, la inducción se 
realiza en su sentido más negativo: el de investigar asfixiantemente a una persona. 
Investigarla legalmente, controlarla en sus horarios, ritmos de trabajo..., y, casi siempre, 
abandonarla en su tarea, no realizar un acompañamiento durante los primeros días, 
comenzando así a establecerse una relación negativa en la empresa. 
 
 El trabajador social, dentro de esta etapa, juega un rol fundamental, 
produciéndose la primera toma de contacto con el trabajador.  Entre las funciones que 
puede desempeñar destacamos: 
  

• Acoger al trabajador  
 

• Asignar un tutor para los primeros días de trabajo.  
 

• Realizar su ficha social, para ir elaborando su historia social: estudio y 
diagnóstico de la situación laboral y social.  

 
• Mediar entre la empresa y el trabajador.  

 
• Realizar un plan de trabajo con el trabajador, en el que se contemple formación, 

aspiraciones, posibilidades de promoción, etc. 
 
 “De este modo, el trabajador social conseguirá una buena adhesión  del 
trabajador a la empresa. El trabajador se sentiría como parte activa de la empresa, 
siendo escuchado y respaldado por la misma, lo que le permitirá, gracias a esta primera 
fase, construir poco a poco su espacio profesional. La empresa obtendría así un nuevo 
trabajador motivado en su tarea, y, al fin y al cabo, en conseguir los objetivos de la 
empresa”29 
 

                                                           
29 UNA ALTERNATIVA AL TRABAJO, SOCIAL INSTITUCIONALIZADO: EL TRABAJO SOCIAL EN LA EMPRESA 
PRIVADA, YOLANDA DOMENECH LÓPEZ ,JUAN CARLOS GÓMEZ DÍAZ, pág. 189. 
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Desde el Trabajo social, se propone un método de trabajo, el que incluye un 
estudio del personal laboral de la empresa, un diagnóstico del clima social de la 
empresa, analizando y tratando la información recogida, y una planificación y 
evaluación del proyecto de trabajo para crear o mantener ese clima social. 
 

Del análisis del clima, el profesional debe ir más allá. De una buena actuación 
profesional podremos obtener:  
 
1. Conocimiento y análisis de problemas generados en la empresa (estrés, absentismo 
laboral, traslado de personal).  
 
2. Detección de otros problemas (familiares, personales) que inciden en el 
funcionamiento de la empresa y el rendimiento.  
 
3. Identificación de colectivos en situación de riesgo, para efectuar una prevención 
eficaz. 
 

Con la realización de estos estudios periódicos del clima en la empresa, el 
trabajador social podrá detectar problemas con los que deberá trabajar  directamente 
con y desde la empresa y otros que, aunque no tengan su solución en la empresa, el 
Trabajador social deberá hacer de puente informativo con el exterior, debiendo formar 
parte de un equipo multidisciplinario pretendiendo lograr el bienestar social ocupacional 
de todos los miembros de la empresa. 

 
El profesional deberá intervenir  en distintos ámbitos de  la empresa, como por 

ejemplo: 
  

• Área  socio-familiar: En los casos en los que los conflictos en su unidad de 
convivencia incidan en el ámbito laboral. 

 
• Área socio-clínica: Presta apoyo en los procesos de graves diagnósticos, 

intervenciones quirúrgicas, todo tipo de patologías, accidentes de trabajo, 
aceptación de minusvalías tanto congénitas como sobrevenidas, etc. 

 
• Área económica: Interviene en situaciones límite que obedecen a una 

inadecuada planificación económico-familiar, largos periodos de desempleo en 
hijos que convivan en el núcleo familiar, separaciones matrimoniales, 
enfermedades, etc. 

 
• Área documental- administrativa: Interviene junto con los departamentos de 

Personal y Recursos Humanos en la labor gestora de apoyo a distintos procesos 
prestaciones institucionales, ayudas escolares, ayudas para empleados 
discapacitados y/o miembros de la unidad familiar, ayudas para adquisición o 
reforma de viviendas, etc. 
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• Área laboral: Apoyo en conflictos con el equipo de trabajo cuyas relaciones 

alteren su capacidad productiva y la falta de motivación en el trabajo. 
 

• Área de ocio y tiempo libre: El trabajador social trata de acercar y facilitar 
información y documentación (por los medios que la empresa consideren 
oportunos) de los recursos sociales a disposición de los trabajadores. 

 
Los valores a considerar por parte del profesional son por ejemplo: 

 
• Autoestima: característica de la personalidad del profesional en el puesto del 

trabajo; dentro del ámbito profesional de trabajo social una autoestima positiva 
facilita una mejor percepción de la realidad y posibilita una comunicación 
interpersonal asertiva, proyecta una imagen positiva de si misma y le permite 
seguridad en sus actividades y decisiones, de ahí la relevancia en la 
participación porcentual (84.2%) en todas las áreas. 
 

• Responsabilidad: compromiso a un alto sentido del deber y al cumplimiento de 
las obligaciones en el puesto del trabajo. El empleador refiere la importancia de 
la organización en el trabajo, la capacidad de realizar las funciones del cargo sin 
necesidad de supervisión, que evidencie la cultura del orden, del trabajo bien 
hecho y de calidad. 
 

• Sociabilidad: una de las competencias más relevantes o indispensables en el 
desempeño profesional del trabajador social en términos de saber acoplarse a 
cualquier equipo de trabajo, poseer capacidad de empatía, estar seguro de su 
propio valor y dar créditos a los aportes de los demás. 
 

• Creatividad: habilidad cada día más necesaria en la vida de las organizaciones lo 
fundamental es generar ideas, desarrollarlas y enriquecerlas, aquí el trabajador 
social debe tratar de descubrir soluciones imaginativas a los problemas, ser 
recursivo, innovador y práctico y ante todo buscar nuevas alternativas de 
solución, tratando de romper esquemas tradicionales. 
 

• Relaciones interpersonales: competencias inherentes al desempeño profesional. 
Es una constante que el trabajador social posea la capacidad para efectuar 
intercambio con otras personas que resulten beneficiosas en una perspectiva 
integrativa, identificando los intereses del otro y reconociendo su legitimidad, de 
tal forma que se puedan mantener buenas relaciones personales. 
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CLASE 05 
 
Área de intervención en laboral 
 

Las competencias laborales del trabajador social en las empresas, en este 
ámbito el profesional se centra en aspectos económicos, sociales, de relaciones 
productivas y de relaciones humanas, siempre con el objetivo de aumentar la 
productividad dentro de un clima organizacional propicio y satisfactorio.  

 
La acción del trabajador social en las empresas parte de los niveles organizativos 

de las mismas, es importante que el profesional conozca el contexto para que su 
intervención sea de impacto y sus decisiones sean tomadas en cuenta por la alta 
dirección. 

 
 A continuación se hace una descripción de las competencias específicas 

requeridas para el ejercicio profesional.  
 
 

 
FUNCION 

 
ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienestar laboral 

 
• Promover la unidad familiar a través de espacios 

formativos y recreativos con el fin de que el empleado 
logre un equilibrio entre su vida personal, familiar y 
laboral. 
 

• Trabajar el área recreativa, lúdica y artística con los 
hijos de los empleados que faciliten su desarrollo y 
acercamiento con la empresa. 
 

• Participar en el diseño, organización, ejecución y 
control de planes, programas y proyectos de bienestar 
social para empleados y pensionados de acuerdo con 
las normas vigentes. 
 

• Planear, dirigir y coordinar las actividades sociales, 
artísticas, deportivas y culturales para los empleados y 
su familia. 
 

• Generar espacios de apoyo y asesoría a nivel social y 
económico y personal para mejorar la calidad de vida 
del empleado y su familia. 
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Salud Ocupacional 

 
• Coordinar el levantamiento de panorama de riesgos y 

el diseño del programa de salud ocupacional dentro de 
la organización. 
 

• Realizar actividades orientadas a la prevención y 
control de riesgos profesionales. 

 
• Participar en la coordinación de actividades 

relacionadas con seguridad e higiene, medicina 
preventiva y comité de emergencias. 

 
• Realizar los trámites correspondientes en caso de 

accidentes de trabajo o enfermedad profesional. 
 

 
 
 
 
 
Capacitación y 
Desarrollo 

 
• Organizar y coordinar talleres, seminarios, 

conferencias, orientado a tratar temas familiares, 
personales y de superación. 
 

• Coordinar charlas de promoción y prevención en salud. 
 

• Coordinar jornadas de capacitación para dar a conocer 
los servicios de la empresa. 

 
• Realizar talleres y círculos de prevención de salud 

mental. 
 

 
 
 
 
 
Asesoría Individual 

 
• Brindar orientación profesional frente a situaciones de 

dificultad. 
 

• Realizar seguimiento a empleados en lo relacionado a 
situaciones laborales y personales. 

 
• Atender en forma personal los requerimientos e 

inquietudes del pensionado, y resolverlas en forma  ágil 
y oportuna. 

 
• Intervenir a nivel de caso y familia, según los 

problemas identificados. 
 

• Realizar las derivaciones correspondientes a las 
instancias pertinentes en aquellos casos  que no son 
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de la competencia profesional. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilidad 
Social Empresarial. 

 
• Participar en actividades que contribuyan al bienestar y 

desarrollo de la comunidad y la creación de un entorno 
favorable para el crecimiento de la empresa. 
 

• Buscar alianzas estratégicas entre sectores 
económicos de la sociedad. 

 
• Participar en programas de acción social a través de 

los productos y servicios de la empresa. 
 

• Apoyar proyectos de infraestructura para mejorar 
caminos y parques de la comunidad, mejorar la escuela 
de la zona apoyando con libros y materiales, proteger 
el medio ambiente, apoyar proyectos comunitarios, e 
inclusive poner a disposición de las organizaciones 
comunitarias su capacidad de gestión, su potencial 
administrativo y su disponibilidad de recursos 
humanos. 

 
 

“Para el ejercicio de las competencias específicas el trabajador social debe 
contar con una serie de conocimientos tanto a nivel conceptual, como metodológico, de 
investigación, política social y marco legal bajo los cuales ejerce el profesional en el 
área”.30  

 
A continuación se detallan algunos conocimientos que deben tener los 

profesionales, de acuerdo a la temática en la que está inmersa: 
 
 

 
CONOCIMIENTOS TEORICOS 

 

 
TEMATICA 

 
 
 
 
 

 
• Planeación 

 
• Elaboración de presupuestos 

                                                           
30 http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S1794-24892006000200014&script=sci_arttext, COMPETENCIAS 
LABORALES DEL TRABAJADOR SOCIAL VISTAS DESDE EL MERCADO LABORAL, EMILIA LÓPEZ LUNA y 
MELBA YESMIT CHAPARRO MALDONADO Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Colombia) 
elopezl@unicolmayor.edu.co y melbayes@hotmail.com, Artículo de reflexión Recibido: 01 de abril de 2006 Aceptado: 
08 de septiembre de 2006. 
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                  Administración  

 
• Diseños de programas y proyectos 

 
• Seguimiento y evaluación de 

proyectos 
 

• Planeación estratégica 
 

• Indicadores de gestión. 
 

 
 
 
 
 
       Administración de personal 

 
• Programa de capacitación 

 
• Desechos y servicios en cajas de 

compensación. 
 

• Seguridad social en salud, 
pensiones y riesgos profesionales. 

 
• Prestaciones sociales 

 
• Programa de inducción. 

 
 
 
              Salud Ocupacional 

 
• Panorama de riegos 

 
• Programa de salud ocupacional 

 
 
 
 
                Bienestar laboral 

• Bienestar laboral 
 

• Visitas domiciliarias 
 

• Intervención familiar 
 

• Programas de educación familiar. 
 
 

 
 
 
 
       Relación Empresa Comunidad 

 
• Trabajo Social comunitario 

 
• Técnicas para la resolución de 

conflicto 
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• Responsabilidad social empresarial. 
 
. 

 
 

 En cuanto a los métodos de intervención utilizados por el trabajador social en el 
área laboral se pudo identificar que es muy poca la aplicación de éstos, en el contexto 
del trabajo social empresarial se desdibujan la aplicación de los métodos de 
intervención propios de la profesión, no obstante se pudo visualizar que el método que 
más aplica en este contexto es el de trabajo social de grupo en razón a que muchas de 
las actividades y funciones empresariales giran alrededor de trabajo con grupos a partir 
de la organización y funcionamiento de los diferentes comités en los que el trabajador 
social lidera o hacer parte de los mismos. Le siguió en orden de atribución el método de 
comunidad pues hoy en día se busca que la empresa tenga impacto en el desarrollo 
comunitario no solo en el hecho de proporcionar empleo a los habitantes sino de 
establecer la relación empresa- comunidad a fin de participar de forma corresponsable 
en el desarrollo social. En el área laboral, en muchas ocasiones el Trabajador Social 
cumple la función de asesorar a nivel gerencial en lo que respecta a políticas sociales 
dirigidas a los empleados de la empresa. Por ello son básicos los conocimientos de 
política social de empleo y desempleo; políticas de bienestar a nivel institucional, 
política en seguridad social. 
 
 

3. PROCESOS ORGANIZACIONALES EN EL SERVICIO DE BIENESTAR EN 
SITUACIONES ESPECIALES. 

 
 
 En esta instancia se hace necesario recordar el concepto de Bienestar Social,  el 
que se refiere a “la búsqueda de la calidad de su vida en general, como corresponde a 
su dignidad humana, dignidad que armoniza con el aporte al bienestar social 
ciudadano.  Es de tener en cuenta que la calidad de vida laboral es sólo uno de los 
aspectos del conjunto de efectos positivos que el trabajo bien diseñado produce tanto 
en la organización como en cada uno de los funcionarios que está a su servicio.”31 
 
 “De acuerdo con lo anterior, se plantea el origen del presente programa de 
Bienestar Socia Laboral apoyado en tres grandes conceptos tomados de la teoría del 
Desarrollo a Escala Humana, donde Manfred Max-Neef ilustra de modo amplio el tema 
de las necesidades y los satisfactores; tales conceptos son:  Necesidades (cualidades 
esenciales relacionadas con la evolución), Satisfactores (formas de ser, tener, hacer y 
estar relacionadas con estructuras) y Bienes Económicos (objetos que se relacionan 
con coyunturas.)”32 
 

                                                           
31 “Bienestar Social laboral”, Departamento Administrativo de la Función Pública, República de Colombia, pag.14. 
32 “Bienestar Social laboral”, Departamento Administrativo de la Función Publica, Republica de Colombia, pag.14. 
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 El trabajo del Bienestar Social debe replantear sus concepciones tradicionales 
ligadas únicamente a servicios asistenciales, y a actividades ocasionales ofrecidas al 
trabajador en forma individualizada y en las que el empleado aparece como sujeto 
pasivo o receptor de servicios. 
 
 Es de acuerdo a lo anterior, que el trabajo social debe saber identificar y actuar 
eficazmente en aquellas situaciones especiales que se presenten en la cotidianeidad 
del funcionamiento de la organización. 
 
 

3.1 Definición de los procesos de la atención a dependencias 
 

Es importante mencionar que en España se ha implementado un  Sistema para 
el logro de la autonomía de las personas y a la vez lograr una eficaz  atención a  
dependencias. Lo anterior se centra en el funcionamiento de los Servicios Sociales 
Comunitarios, y especialmente en los trabajadores/as sociales. 

 
Lo anterior se ha creado gracias a que se detectó la necesidad de realizar un 

protocolo interno, con el fin de estandarizar el proceso a seguir,  así como también 
varias recomendaciones al Trabajador Social surgidas como fruto del trabajo diario, con 
el objetivo de fomentar la eficacia y eficiencia en el desarrollo del quehacer profesional. 
 

Para llevar a cabo esta tarea en forma adecuada y tiempo acorde  de 
conformidad según lo dispuesto en los términos previstos en el apartado siguiente, 
tienen la responsabilidad de: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Gráfico 1. Funciones encomendadas a los servicios sociales comunitarios. “Protocolo 
para la elaboración de la propuesta del Programa Individual de Atención (PIA”), 
Inmaculada Heras Robles. 
 

 

Inicio del Procedimiento 
Elaboración de Propuesta 
Individual de Atención. 

Gestión del Servicio de 

Ayuda a Domicilio. 
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Todo lo anterior surgió en el país antes mencionado, debido a la necesidad de 

dar respuesta eficaz a todas las necesidades que surgen dentro de un conglomerado 
de individuos,  des así como, debido a la demanda de valoraciones de la situación de 
dependencia y como resultado  inmediato de las misma, la elaboración de la propuesta 
individual de atención correspondiente, se consideró fundamental la contratación de 
personal dedicado exclusivamente a este trabajo, para así no sobrecargar el trabajo de 
aquellos que ya estaban dedicados a su labor. 

 
 Es preciso entonces elaborar una especie de protocolo, para así conocer y 

saber cuáles son las medidas y gestiones eficaces para resolver la problemática. 
 

El protocolo se ha estructurado en seis partes:  
 

En una primera parte y principal en la que se muestran los cinco pasos 
secuenciales a tener en cuenta en el proceso de elaboración de propuesta PIA. 
 

 En el segundo y tercer apartado se presentan unas pinceladas en general en 
cuanto a la aprobación y revisión del PIA.  
 

El cuarto bloque está conformado por las funciones que desarrollan los 
profesionales del trabajo social en relación a este procedimiento. 
 

En el quinto se referencia la legislación básica y en el ultimo se reseña recursos 
web básicos que han sido de ayuda y a tener en cuenta en el procedimiento, en el que 
se puede tener acceso a legislación, recursos de atención a personas en  situación de 
dependencia entre otras. 
 
A continuación se detallan los pasos a seguir: 
 

• Recepción del expediente: 
 

Una vez recibidas y registradas las resoluciones de Grado y Nivel de Dependencia 
(emitidas por la Delegación Provincial de referencia), que tengan derecho al acceso a 
los servicios y/o prestaciones previstos en el catálogo, según el calendario de 
implantación de la Ley de Dependencia (ver gráfico 3), el Coordinador/a del Programa, 
se encarga de distribuir la copia la resolución incluida en cada expediente  a la 
trabajadora social responsable de la realización del PIA. 
 

• Recogida de información y preparación: 
 

Una vez recibido el expediente, se debe organizar por unidades de trabajo social, 
para planificar las visitas domiciliarias al usuario, atendiendo al criterio de prioridad 
según el grado y nivel previsto en la resolución. 
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Se debe contar con la persona que se encuentra como responsable de la UTS 

para recabar la máxima información posible acerca del solicitante: si tiene número de 
expediente en el Servicio de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), 
antecedentes, teléfono, unidad de convivencia, servicios que le son prestados o tiene 
tramitados, etc. 

 
Es en esta fase que la coordinación con la Trabajadora Social de la UTS debe 

ser lo más fluida posible. Es frecuente que el solicitante no disponga de expediente en 
SIUSS hasta el momento en el que ha solicitado la valoración de la situación de 
Dependencia, pero al haber iniciado el procedimiento a través de la Trabajador/a Social 
de zona, es posible conocer el tipo de prestación o servicio idóneo, posibles dificultades 
familiares o sociales, modalidad de intervención alternativa, etc. 
 

Contactar telefónicamente con el solicitante, o en los casos que proceda, con el 
representante legal o guardador de hecho. En esta gestión se identifica el profesional, y 
concierta fecha y hora por ejemplo para una realización la visita domiciliaria pertinente, 
o en el Centro en el cual se encuentre institucionalizado el solicitante, para llevar a cabo 
una entrevista, y realizar el requerimiento de documentación que acredite su situación. 
 

Antes de dirigirse al domicilio es recomendable prepararla siguiente 
documentación: 

 
a) Fotocopia de la resolución de grado y nivel de dependencia. 
b) 2 copias en modelo oficial, del requerimiento nominal de documentación. En el cual 
se procederá a señalar los documentos imprescindibles para la elaboración del PIA, una 
copia. 
 

• Entrevista personal: 
 

En la entrevista se dará información al usuario dependiente acerca del grado y nivel 
de dependencia concedido, resultado de la aplicación del baremo. Además se ha de 
informar, orientar y asesorar de:   
 

− Los servicios y/o prestaciones a los que pueda acogerse,  
 

− Incompatibilidades entre los mismos,  
 

− Características técnicas de los recursos o prestaciones,  
 

− Así como del plazo para la entrega de la documentación.  
 

A través de la entrevista, se intentará recabar la mayor cantidad de información 
relevante  así como observar la idoneidad del domicilio en cuanto a higiene, disposición 
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funcional, disponibilidad de apoyos técnicos, barreras arquitectónicas, etc.… ya que 
esta información deberá ser incluida en el informe social. 
 

• Recepción de documentación requerida:  
 
La entrega de la documentación por parte del usuario o sus representantes, se 

efectuará en los servicios sociales comunitarios. En caso de que se solicite justificante 
de entrega de documentación, se le indicará que ha de presentar la misma en el 
Registro General del Excmo. Ayuntamiento, en el cual se le dará registro de entrada y 
se le entregará, por parte del funcionario,  una copia sellada de la misma. 
   
Para la realización del PIA. Como ejemplo se pueden citar los siguientes: 
 
» Menores institucionalizados,  
» Dependiente ingresado en Centro Hospitalario,  
» Reclusos,  
» Encontrarse a la espera de acreditación del centro en el que está ocupando una  
plaza privada, etc. 
 

• Elaboración de la propuesta del Programa Individual de Atención: 
 

Para la elaboración del PIA se ha creado un módulo de gestión incluido en la 
aplicación informática a través de Internet (entorno en el que se gestionan las Fichas de 
Evaluación del Plan Concertado) Este módulo hay que entenderlo como una 
herramienta, que permite a la Delegación Provincial y  servicios sociales conocer el 
estado en el que se encuentra un expediente, y permite que a través de la misma se 
lleven a cabo los trámites requeridos a efectos de elaboración, aprobación y revisión del 
PIA. 
 

El Trabajador Social tiene funciones respecto a la elaboración de esta propuesta de 
trabajo, las cuales son:  
 

• Informar, Valorar, Orientar y Asesorar de distintos recursos y concretamente de 
las prestaciones y servicios recogidos en el catálogo de la Ley, en distintos 
niveles de atención directa (individual, grupal e institucional). 
 

• Planificar, Estudiar, Valorar y Diagnosticar individualmente cada expediente. 
 

 
• Coordinación interna: reuniones periódicas de seguimiento, recibir expedientes a 

través de la Coordinadora del servicio, y Trabajadoras Sociales de la unidad de 
trabajo social: intercambio de información, adecuación de servicios, etc.... 
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• Coordinación externa con otros sistemas de protección, Administración Pública, 
entidades privadas y Privadas-concertadas. 

 
• Llevar a cabo visitas domiciliarias y/o Institucionales para realizar el Trámite de 

Consulta. 
 

• Mediar entre los actores implicados en caso de conflicto: intereses VS necesidad. 
 

• Detectar, Analizar, Investigar, y Canalizar a la Trabajadora Social de la unidad de 
trabajos social para prevenir posibles situaciones de riesgo y/o necesidad social. 

 
• Coordinar el desarrollo administrativo de expedientes: realización de 

requerimientos de documentación, comprobar documentación requerida, plazos, 
oficios, remisión de correo, etc.… 

 
• Gestionar la aplicación informática. 

 
• Elaborar y remitir al servicio de coordinación de la Dependencia el Programa 

Individual de Atención junto a la documentación pertinente. 
 

• Notificar al Servicio correspondiente la renuncia, desistimiento, fallecimiento, 
etc... a instancia de parte o de oficio, según corresponda. 

 
• Elaborar nueva propuesta, fruto revisiones de Valoración de la situación de 

dependencia y/o Programa 
 

• Individual de Atención a instancia de parte o de oficio. 
 

• Supervisar el proceso de instrucción del expediente a partir de la recepción de la 
resolución emitida por la Delegación Provincial Para la Igualdad y Bienestar 
Social indicando el grado y nivel de dependencia que ostenta el solicitante. 

 
• Evaluar inicial y continuamente los expedientes con el fin de comprobar la 

evolución de los mismos. Así como comunicar a las distintas partes interesadas 
(solicitante y Administración) las posibles incidencias mediante requerimientos 
por escrito, telefónicamente, al objeto ofrecer eficacia y eficiencia en la 
instrucción del expediente. 
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CLASE 06 
 
 

3.2 Bienestar laboral y los sistemas de gestión de prevención de riesgos. 
 

 Bienestar laboral es un concepto amplio en el que múltiples situaciones influyen 
de modo importante, según la  organización o empresa y la persona. 
  

“La remuneración, el clima en el equipo de trabajo, la relación entre pares y 
líneas jerárquicas, las presiones, la seguridad, higiene y ergonomía de los ambientes, la 
tecnología y elementos de trabajo inapropiados o utilizados  inapropiadamente, los 
hábitos posturales, los tipos de contratación inciertos, la falta de motivación, la tarea en  
donde el sentido no se percibe o no se comprende, las falta de una evaluación seria de 
competencias que  permita el aprovechamiento de potenciales e intereses de la 
persona en las tareas diarias y planes de  desarrollo… Todos estos agentes impactan 
positiva o negativamente sobre las personas y si el impacto es negativo tiene  efectos, 
aunque en diferentes grados, siempre dañinos tanto en el ánimo como en la salud de 
las personas”.33 
 
 Según La OIT (Organización Internacional del Trabajo) existen cifras que, a nivel 
mundial estremecen en cuanto a la falta de la utilización del Bienestar en las 
organizaciones, como por ejemplo:  
 

• 6.000 trabajadores mueren por día a causa de accidentes y enfermedades 
relacionadas con el trabajo.   
 

• Se producen cada año unos 270 millones de accidentes de trabajo no mortales. 
  

• Se producen 160 millones de casos nuevos de enfermedades profesionales.  
 

• La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo estima que cada 
año, más de 140.000 personas mueren en la Unión Europea a causa de 
enfermedades laborales y cerca de 9.000 mueren en accidentes relacionados 
con el trabajo. Esto significa que cada 3 minutos y medio, alguien muere en la 
Unión Europea por causas relacionadas con el trabajo. 

 
“Se considerará que la prevención se ha integrado en la gestión y realización de 

una actividad si su procedimiento de ejecución se ha fijado y se aplica respetando los 
“requisitos preventivos” exigibles (y no sólo los productivos) y si las personas que  

                                                           
33 “Bienestar Laboral”, Un objetivo actual de primer orden en las organizaciones, Rosa Oviedo, 
http://www.associare.com.ar/articulos/bienestar_laboral.pdf. 
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intervienen en su gestión y ejecución disponen de la formación e información 
necesarias para el desempeño de sus funciones”34. 

 
La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos laborales  establece la utilización de  

directrices concretas para que las empresas conformen un sistema preventivo eficaz, 
documentado e integrado a sus procesos productivos y a la actividad empresarial, 
asegurando así la integridad física y moral de los trabajadores. Para ello el empresario, 
respetando las obligaciones establecidas, tiene  un amplio margen de libertad para el 
diseño y estructuración de su sistema. 

 
“De acuerdo con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales de España 

(LPRL), toda empresa debería desarrollar los procedimientos necesarios para 
conformar un sistema de gestión de la prevención orientado a la eficacia, o sea, lograr 
una muy baja siniestralidad, unos lugares de trabajo dignos y saludables y una opinión 
favorable de los trabajadores respecto a las actuaciones desarrolladas, aunque no 
existe norma obligatoria específica al respecto que defina las características concretas 
del mismo”.35 

 
Existen razones de tipo ético y económico para eliminar o minimizar la 

probabilidad de ocurrencia de los daños derivados del trabajo. El costo de los 
accidentes y enfermedades en el trabajo supone entre un 5% y un 10% de los 
beneficios brutos de una empresa según diversos estudios realizados, por tanto, la 
empresa debe actuar en consecuencia sobre las causas de los accidentes, 
enfermedades profesionales y demás daños derivados del trabajo. Las empresas 
deberían dar la misma importancia a la gestión de la prevención de riesgos laborales 
que a otros aspectos fundamentales de la actividad empresarial.  

 
El principal valor de una empresa y por tanto sus condiciones de trabajo lo 

constituyen las personas, gracias a su capacidad de gestión, aporte y creatividad, 
contribuyen a  alcanzar la calidad y competitividad necesaria. Con personas 
responsables y comprometidas con los objetivos empresariales se puede lograr la 
eficacia que el sistema productivo requiere. Para ello es fundamental la internalización 
de un sistema de gestión de la prevención que sea coherente y esté interrelacionado 
con el resto de los sistemas ya existentes en la empresa.  

 
Dentro de los sistemas de gestión de prevención de riesgos en Chile, se 

encuentra programas enfocados a distintos niveles de intervención, cada uno de estos 
Programas se basan en modelos de gestión medibles, auditables y certificables, 
características que constituyen el motor del mejoramiento continuo en el desempeño de 
las empresas. 

 
                                                           
34SIGWEB, EL PORTAL DE LOS EXPERTOS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS DE CHILE, SISTEMA DE GESTIÓN 
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SEGÚN MODELO OHSAS 18001, http://www.sigweb.cl  
35“Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales”. Guía de elaboración, Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Ministerio de Trabajo y asuntos sociales, España. 
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Además, cada Programa está enfocado a un segmento en particular, de forma de 
atender las necesidades, considerando la capacidad organizacional y operativa de la 
empresa.  Dichos programas son los siguientes: 
 

• Mutual PEC Programa Empresa Certificada: que  permite destacar los esfuerzos 
de aquellas empresas que han privilegiado dentro de su gestión el enfoque 
preventivo en Seguridad y Salud Ocupacional, demostrando así a trabajadores, 
clientes y público en general, la preocupación, el interés y nivel de desempeño 
logrado en la seguridad y bienestar de sus trabajadores. 
 

• Mutual PEC Programa Empresa Competitiva: Es un instrumento de Prevención 
de Riesgos Profesionales diseñado para contribuir con la productividad y 
mejoramiento en nuestras empresas clientes, buscando proveer protección de la 
integridad física y salud de los trabajadores y a los demás recursos de la 
organización. 

 
• Mutual PEC Programa Empresa de Excelencia: Basado en modelos de gestión 

medibles, auditables y certificables como parte integrante del sistema de gestión 
global implementado en la empresa. Este Programa responde a estándares 
internacionales y a las altas exigencias que en estas materias se exigen en los 
mercados globalizados. Para alcanzar la Excelencia en la Gestión de Seguridad 
y Salud Ocupacional, se requiere necesariamente el compromiso e 
involucramiento de todos los niveles de la organización y en forma muy especial 
de la gerencia. 
 

• Como base el cumplimiento legal de la ley 16.744 y la reglamentación del 
Decreto Supremo 594 del MINSAL, como también la identificación de peligros y 
evaluación de los riesgos críticos de la empresa. Puede ser utilizado por 
empresas de distintas actividades económicas, que deseen implementar una 
herramienta preventiva estándar para mejorar los niveles de productividad y las 
condiciones físicas y ambientales de los lugares de trabajo. 
 

 
3.3 Salud Laboral. 

 
“La importancia del trabajo como un determinante social de la salud y el 

bienestar, debido a su significado en el desarrollo humano, más allá del ingreso, implica 
posición en la jerarquía social, redes de relaciones y de apoyo, uso de las capacidades 
habilidades de las personas y la posibilidad de acceder a un mayor nivel de desarrollo 
familiar”.36 

 
La relación entre salud y calidad del empleo y condiciones de trabajo, es hoy en 

día, incuestionable, razón por la cual constituye una preocupación primordial para los 
                                                           
36http://www.minsal.gob.cl  
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Ministerios de Salud de muchos países, trabajando para velar para que así todas las 
actividades laborales se realicen sin deterioro para la calidad de vida de las personas y 
se conviertan en un pilar fundamental para su desarrollo. 
 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un completo 
estado de bienestar en los aspectos físicos, mentales y sociales” y no solamente la 
ausencia de enfermedad. Esta definición forma parte de la Declaración de Principios de 
la OMS desde su fundación en 1948. En la misma declaración se reconoce que la salud 
es uno de los derechos fundamentales de los seres humanos, y que lograr el más alto 
grado de bienestar depende de la cooperación de individuos y naciones y de la 
aplicación de medidas sociales y sanitarias”.37 La salud debe entenderse como un 
estado que siempre es posible de mejorar y que implica considerar la totalidad de los 
individuos, relacionados entre sí y con el medio ambiental en que viven y trabajan De 
acuerdo a lo anterior, tiene que ver con lo anterior los siguientes aspectos: 
 

• Igualdad de los conceptos de bienestar y de salud 
 

• Integración de los aspectos sociales, psíquicos y físicos en un todo armónico. 
 

• Adopción de un marco común para el desarrollo de políticas de salud por parte 
de los países firmantes. 

 
 

De acuerdo a la anterior definición, “la salud laboral se preocupa de la búsqueda 
del máximo bienestar posible en el trabajo, tanto en la realización del trabajo como en 
las consecuencias de éste, en todos los planos, físico, mental y social”38. Las 
especialidades y profesionales encargados de llevar a cabo este objetivo son: 

 
• Ingeniería: (especialistas en prevención de riesgos e higiene del trabajo). Cuenta 

con capacidades y conocimientos para adoptar medidas técnicas y 
organizacionales que reduzcan o eliminen el riesgo de enfermedades 
profesionales y accidentes del trabajo. 
 

• Medicina: (especialistas en salud ocupacional y en medicina del trabajo). Posee 
la capacidad de detectar enfermedades y proponer medidas preventivas para las 
enfermedades causadas directamente o agravadas por el trabajo. 

 
• Psicología: (especialistas en psicología social, laboral y organizacional). Puede 

proponer medidas organizacionales que reduzcan riesgos para la salud física y 
mental causados por el trabajo. 
 
 

                                                           
37 “Conceptos Básicos en salud laboral”, OIT, CUT, Manuel Parra, Santiago, 2003, pág. 6. 
38 Op.Cit, pág 3. 
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• Sociología: (especialistas en organizaciones). Puede proponer cambios en los 
aspectos organizacionales para reducir el riesgo derivado de los “factores 
sociales”. 
 

• Enfermería: mediante un enfoque basado en la salud pública y ocupacional 
puede realizar una importante labor de promoción y educación para una mejor 
salud en trabajo. 

 
• Ergonomía: especialidad que tiene como propósito adecuar las condiciones del 

trabajo a las personas, de modo que se reduzcan los riesgos derivados del 
trabajo. Desde diversos campos profesionales se ha ido constituyendo como una 
disciplina integradora de las anteriores. 

 
En las distintas organizaciones existentes, se presentan riesgos que ponen en 

peligro la seguridad de sus trabajadores, definiéndolo  como: “riesgo laboral a todo 
aquel aspecto del trabajo que tiene la potencialidad de causar un daño. Esta 
potencialidad se conoce ya sea por el historial de la empresa en donde se encuentra 
presente el riesgo o por los antecedentes tomados de otras realidades”39.  

 
En definitiva,  la Salud Laboral se preocupa de la búsqueda del mayor bienestar 

posible en el trabajo, tanto en las actividades que se  realizan como parte de él como en 
las consecuencias que tienen dichas actividades en los  ámbitos físico, mental y social 
del trabajador. De lo anterior se desprende que los esfuerzos de la Salud Laboral deben 
centrarse principalmente en la prevención, adoptando todas las medidas necesarias 
para que el trabajo no cause daño. 

 
 

 Existen diversas formas de clasificar los riesgos laborales, entre los cuales se 
encuentran: 
 

Factores de Riesgo Comentarios. 
 

• Condiciones de 
Infraestructura sanitaria del 
lugar de trabajo. 
 

• Condiciones de Seguridad. 
 

 
 
 

• Riesgos del ambiente Físico 
 

 
• Protección climática adecuada, 

disponibilidad de condiciones sanitarias, 
como agua potable. 
 

• Maquinas, equipos y herramientas 
acondicionadas y seguras, seguridad 
general del local (espacio y fuentes de 
energía) 
 

• Condiciones físicas del trabajo, que 
pueden ocasionar accidentes y 

                                                           
39  “Conceptos Básicos en salud laboral”, OIT, CUT, Manuel Parra, Santiago, 2003, pág. 4.  
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• Carga de trabajo. 
 
 
 

• Organización del trabajo 

enfermedades. Por ejemplo, ruido, 
vibraciones, condiciones de temperatura. 
 

• Exigencias de las tareas, esfuerzo físico, 
posturas de trabajo, manipulación de 
carga, exigencias de concentración. 
 

• Forma en que se organizan las tareas y 
se distribuyen tiempo de trabajo, 
funciones y ritmo. 
 
 
 
 
 

Enfermedades Profesionales en Chile. 
 

 En Chile la Fuerza de Trabajo Ocupada (F.T.O.) se estima actualmente en 6,5 
millones de personas, lo que representa un 38,9 % de la población total y sobre ella 
recae directamente el nivel de vida de su propio grupo familiar y el desarrollo económico 
y social del país. 
 

En nuestro país existe un listado de enfermedades profesionales reconocibles 
que debe revisarse cada tres años. La calificación de cada caso de enfermedad la 
realiza el organismo administrador del seguro social. En el caso de una enfermedad que 
no esté en la lista, ésta puede reconocerse como laboral si se determina que fue 
causada de manera directa por el ejercicio de la profesión u actividad. 

 
“El crecimiento del sector de los servicios supone el aumento de los riesgos 

psicosociales relacionados con la organización del trabajo, entre ellos la creciente 
utilización flexible del tiempo de trabajo, el aumento de los riesgos ergonómicos, y de 
manera muy relevante, los problemas de salud mental relacionados con el trabajo. El 
enfrentamiento de los riesgos laborales en general, y de los psicosociales en particular, 
requieren de una mayor participación de los trabajadores, como colectivo, en su 
evaluación y en la búsqueda de soluciones”.40 

 
En enero de 2010 comenzó a trabajar un nuevo Sistema de Información de 

Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (SIATEP) para la recepción y 
almacenamiento de la información proveniente de los organismos administradores, que 
se espera sirva tanto para la gestión como para el seguimiento y vigilancia.  

 

                                                           
40 “Salud laboral en Chile”, Alejandra Vives, Héctor Jaramillo, Santiago, 2010, pág. 155. 
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“La tasa nacional de enfermedades (notificadas) fue de 2,2 por mil trabajadores 
en 1988 y 2,3 en 1996”41 

 
De acuerdo a lo anterior, las enfermedades más frecuentes fueron las osteo-

musculares, de la piel y tejidos conjuntivos, efectos tóxicos, respiratorias y del oído. 
 

En Chile la Salud Laboral se encuentra reglamentada por normas legales que 
combinan aspectos laborales (Código del Trabajo y reglamentos), de seguridad social 
(Ley 16.744 y reglamentos) y aspectos sanitarios (Código Sanitario y reglamentos), 
además de algunas normativas técnicas sectoriales que indican medidas de seguridad 
para algunos sectores particulares (Minería). 

 
No cabe duda que la globalización de la economía, del transporte y de la 

comunicación está produciendo cambios evidentes en las expectativas de vida, en el 
desarrollo del conocimiento y, en general, en la capacidad de producir bienes y 
servicios. A pesar de lo anterior, entre los países desarrollados y aquellos que están en 
vías de desarrollo, la incorporación de estos cambios ocurre en un marco de relaciones 
verticales de poder, de transferencia de tecnología y de intercambio de información, 
generándose así un preocupante y cada vez mayor nivel de desigualdad.  

 
En el ámbito de la salud laboral, aparecen cada día nuevos riesgos que afectan 

de manera desigual a países y a trabajadores que luchan por salir adelante con su 
esfuerzo. 

 
 

3.4 Coordinación y derivación profesional. 
 

La labor que día a día realiza un  Trabajador Social tiene como eje fundamental,  
la resolución de  conflictos y  dificultades que impiden el pleno desarrollo del individuo 
en su entorno. Esta acción se fundamenta en el cambio, y en esta medida al Trabajador 
Social se le considera "agente de cambio en la sociedad y en la vida de las personas 
para las que trabaja". 

 
 Que la naturaleza de su trabajo diario, tenga una carga tan emocional y con 

requerimientos de tan alta responsabilidad, puede ser una importante causa, si bien no 
la única, del reducido conocimiento acerca de los riesgos laborales de los profesionales 
del Trabajo Social, y puede hacer que la sensibilización y la actuación para defender 
nuestro derecho a la salud laboral, sean asignaturas todavía pendientes. 
 

Conocer los riesgos a los que nos enfrentamos, y sobre todo actuar para la 
prevención de los mismos, son las dos condiciones para una correcta sensibilización. 
Esto no solo implica a la infraestructura e instalaciones del centro de trabajo, u 

                                                           
41 “Salud laboral en Chile”, Alejandra Vives, Héctor Jaramillo, Santiago, 2010, pág. 155 
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organización del mismo, sino que también implica las diversas situaciones que se 
generan en el día a día, situaciones a las que es preciso dar una respuesta, en muchas 
ocasiones, individual. 
 

Sabemos que toda actividad laboral conlleva riesgos, y es preciso romper con la 
idea de que hay actividades profesionales cuyos riesgos son "inevitables", o con la idea 
de que en el Trabajo Social no existen riesgos laborales. Por lo tanto el Trabajo Social, 
sea dónde sea que se realice, deberá contar con la ineludible evaluación de riesgos y 
una plan de prevención en torno a los riesgos detectados. 
 

Los estudios que relacionan de modo directo el Trabajo Social y la Prevención de 
Riesgos Laborales son muy reducidos, sin embargo la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), en la Enciclopedia de Salud y Seguridad en el Trabajo, dedica una 
página a los Servicios Sociales. 
 
  En dicha obra, se ofrece una panorámica sobre la diversidad de acciones y 
funciones del Trabajador Social, señalando la gran variedad de entornos y "personas de 
condición muy diversas" con las que trabaja. A su vez recoge la disparidad de centros y 
tipos de organizaciones en las que un trabajador social presta sus servicios, señalando 
que, en ocasiones el trabajo se ha de realizar fuera del puesto, acudiendo a viviendas o 
en otros entornos. 
 

En dicha Enciclopedia, la OIT señala, como principales riesgos a los que se 
enfrentan los Trabajadores Sociales:  
  

• Estrés 
• Violencia 
• Exposición a infecciones 
• Entre otras. 

 
 

Como Trabajadores Sociales, se hace necesario dar pasos personales y 
colectivos, que nos permitan construir una cultura preventiva en nuestros lugares de 
trabajo, y para ello desarrollo unas recomendaciones: 
 

• La práctica del Trabajo Social implica también factores de riesgo, sobre todo 
psicosociológicos. 

 
• Requerir y participar en la evaluación de los factores de riesgo de nuestro centro 

y de nuestro puesto de trabajo. Así como también, participar en la medida de lo 
posible, en la planificación de estrategias preventivas.  

 
• De acuerdo a lo anterior debemos como profesionales: informar por escrito a la 

dirección del centro de trabajo, o de la organización en la que se desarrolle el 
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trabajo, de cualquier aspecto que pueda suponer un factor de riesgo de la 
seguridad y salud personal o colectiva, o elevar propuestas de mejora. 

 
• Demandar la formación necesaria en salud laboral, y la formación continuada 

necesaria para poder enfrentar nuevos requerimientos. Así mismo, solicitar la 
vigilancia de la salud de acuerdo con el puesto de trabajo. 

 
• Pedir que en cualquier decisión que se tome en la organización del trabajo, se 

tengan en cuenta los aspectos relacionados con la salud laboral. 
 
 

La Asistencia social como mecanismo de intervención. 
 

El Departamento de Asistencia social tiene la facultad de intervenir en la 
recuperación del trabajador que ha sufrido un accidente laboral, a través del 
planteamiento de soluciones específicas según el caso, como por ejemplo: 

 
• Durante la hospitalización, con la necesaria ayuda económica, cultural y social, 

prestando especial atención a su problemática familiar. 
 

• En la etapa de rehabilitación, facilitando información sobre las posibilidades que 
tiene el accidentado de obtener ayudas o becas a través de centros y 
organismos oficiales, de acuerdo con sus necesidades. 
 

• Finalmente se debe gestionar la readaptación a su trabajo dentro de las propias 
empresas y valorando la evolución del trabajador accidentado y su 
reincorporación laboral. 

 
Se considera relevante, para la formación, que los profesionales del Trabajo Social 

tengan una visión amplia acerca de los diferentes enfoques presentes en el desarrollo 
de la profesión. 
 

La participación del trabajador social en el mejoramiento de la calidad de vida del 
trabajador es variable de una organización a otra. 

 
 Hemos conocido de diversos casos donde la parte directiva está compuesta por un 

número reducido de personas, por lo tanto es necesario distribuir en muchas secciones 
independientes la labor que se debe realizar. 
 

“En otras compañías la responsabilidad de darle a las personas un mejor 
bienestar corresponde al área de bienestar social y las demás áreas en completa 
coordinación con dicha área, desarrollaran además de sus funciones específicas, la 
parte correspondiente al manejo de personal”. 42  
                                                           
42 http://trabajsocsegsalud.blogspot.com/ 
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En conclusión, cuando nos referimos a los temas de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, siempre se establece la importancia de la Salud Ocupacional casi como de 
forma exclusiva, sin embargo a través de la presente revisión bibliográfica, se puede dar 
a conocer de una forma directa la importancia específica de la Higiene Ocupacional 
como parte de la formación Profesional del trabajador social y de gran importancia en el 
proceso de promover, mantener, rehabilitar y restablecer la salud de los trabajadores 
afectados para reinsertarlos en un ambiente de trabajo digno, seguro y que respete la 
vida.   Es así como nuestra profesión se torna fundamental para poner en movimiento 
una empresa con trabajadores conscientes de su labor y conformes con sus deberes y 
derechos, contribuyendo para que ellos mismos reconozcan sus fortalezas y 
debilidades para así impulsar sus aspectos positivos y cambiar aquello que dificulta su 
labor, sus relaciones interpersonales y su desarrollo. 
 

En síntesis, no hay recetas para lograr un buen trabajo, lo más importante es la 
conjugación de la conciencia y compromiso social con la fortaleza epistemológica, 
teórica y metódica unida a la potencialidad de las inteligencias y creatividades humanas 
de las redes, para forjar caminos, ejercer control colectivo en la solución de conflictos, 
ampliar la capacidad de acceso y negociación, vigilar el desempeño de lo público para 
un desarrollo humano, social que articula lo micro y lo macro, la persona y la sociedad, 
lo local y lo regional y las necesidades axiológicas con las existenciales. 
 

Por ultimo cabe destacar que dentro de los desafíos a los cuales se enfrenta el 
profesional del trabajo social, es estar a la vanguardia con las herramientas 
tecnológicas y digitales para acceder a la gran gama de conocimientos teóricos y 
prácticos existentes en las redes sociales. 
 
 

El Trabajador Social debe poseer las competencias básicas para trabajar con 
equipos, comunidades, grupos, que se asocian a conocimientos de índole formativa, 
como por ejemplo: 

 
• La capacidad de leer,  
• Interpretar textos,  
• Aplicar sistemas numéricos,  
• Comunicación verbal y escrita.  
• Elaboración de proyectos,  
• Presentación de propuestas ante diferentes auditorios, 
• Elaboración de materiales,  
• Capacidad de escucha, 
• Transmitir con claridad sus ideas y conocimientos,  
• retroalimentar las ideas de los demás compañeros entre otros. 
• Toma de decisiones, 
• Creatividad,  
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• Solución de problemas,  
• Procesamiento de información  
• Saber aprender, 
• Gestión personal,  
• Responsabilidad,  
• Autoestima,  
• Sociabilidad,  
• Integridad y honestidad,  
• Gestión de recursos, 
• Relaciones interpersonales,  
• Gestión  
• Información,  
• Comprensión tecnológica. 

 
 
 


