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presentación



El pasado mes de abril se celebró en Marbella (Málaga) un Seminario de Desarrollo Comunitario, bajo la dirección del experto Marco Marchioni. Este Seminario había sido promovido por la Escuela Diocesana de Asistencia Social y por el Secretariado So cial, ambos de Málaga. DOCUMENTACION SOCIAL solicitó, tanto de los organizadores como del señor Marchioni, la autorización para dedicar un núme* ro de la Revista a la presentación de dicho Seminario. La razón de nuestro interés por estos trabajos que hoy presen tamos no puede pasar a nadie desapercibida. Por una parte, el señor Marchioni es una eminente figura en este campo. A sus co nocimientos profundos de Sociología une numerosas experien cias de Desarrollo Comunitario, realizadas en zonas italianas don de, tanto ios problemas sociales como las actitudes colectivas e individuales de la población, son muy afines a los que se dan en amplias zonas españolas. El señor Marchioni ha demostrado a lo largo del Seminario una magnífica preparación teórica y práctica, así como el haber logrado aunar ambas en un sistema armónico de conocimiento, en el que se pasa fácilmente y sin violencias de la teoría a la práctica y viceversa. Por otra parte, la expresión «Desarrollo Comunitario», como ocu rre con casi todos los conceptos de Sociología Aplicada, está so metida a un constante uso abusivo y equívoco. De ahí la necesidad urgente, tanto para los asistentes sociales y las escuelas de asis tencia social como para Cáritas y todas aquellas personas e ins tituciones que actúan en este campo concreto, de contar con un material estrictamente ortodoxo desde el punto de vista técnico
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y que, definiendo de una manera suficiente te noción de Desarroilo Comunitario, describa con todo rigor las técnicas concretas que engloba. No es menos interesante que en un momento en que el primer Plan de Desarrollo Económico y Social de España va acercándose a su fin y se inicia la preparación del segundo, aparezca a la luz pública un material científico que sin duda resultaría dé gran inte rés para los técnicos sociales que colaboran en tan importante ta rea. Las técnicas de Desarrollo Comunitario se emplean hoy prác ticamente en todos los países del mundo, sin condicionantes ideo lógicos que las rechacen, y constituyen una parte importante de la instrumentación y objetivos sociales de todo Plan de Desarro llo Económico. Reflejo de ello es el constante interés de los or ganismos sociales de las Naciones Unidas por este tema, las numerosas publicaciones realizadas sobre el mismo y los varios congresos internacionales dedicados al Desarrollo Comunitario. DOCUMENTACION SOCIAL agradece tanto al señor Marchtoni como a los organizadores del Seminario de Desarrollo Comunitario, la colaboración prestada, que, sin duda, permitirá dar un nuevo im pulso a las tareas sociales que se realizan en nuestro país. Debemos advertir, por último, que hemos preferido, en muchos, casos, mantener el texto que nos ha sido entregado, aun conscien tes de que presenta giros y construcciones no demasiado correc tas desde el punto de vista sintáctico. Si lo hemos preferido así ha sido por el deseo de respetar al máximo las ideas del autor y de los participantes del Seminario.
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algunos elementos teóricos sobre desarrollo comunitario por Marco MARCHIONI (Exp e rto en D esarro llo C om u n ita rio )



INTRODUCCION Mi conocimiento práctico de los problemas relativos al Des arrollo Comunitario procede principalmente de experiencias italia nas y de recientes experiencias españolas, si bien detrás de es tas experiencias, como de cualquier experiencia, siempre hay una teoría que nunca es totalmente personal. Lo que importa en este Seminario es que se haga un esfuer zo de adaptación a la situación española, a la situación donde us tedes trabajan. Demasiadas veces el Servicio Social — hablo de Italia y de otras partes del mundo— se ha limitado a trasladar experiencias y teorías nacidas, creadas y verificadas en otros con textos. Este traslado mecánico ha llevado al S. S. a situa ciones muy difíciles, cuando no peligrosas; por lo menos le ha llevado a una situación de eficacia inferior a la que podía esperar se del S. S. Antes de empezar a hablar de Desarrollo Comunitario es pre ciso hacer una aclaración inicial. Cuando hablo de Desarrollo C o  munitario no me refiero al Trabajo Social de Comunidad. El Trabajo Social de Comunidad se refiere a la acción de los asistentes so  ciales profesionales dentro de una comunidad. E! Desarrollo Comu nitario, en cambio, es un trabajo interprofesional, en zonas sub desarrolladas o en vías de desarrollo. La expresión Desarrollo Comunitario está formada por dos pala bras: desarrollo y comunitario. El concepto «comunitario» será ma teria de toda la charla. Ahora hablaré un momento de «desarrollo».
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El problema del desarrollo, hoy, es el problema del mundo. No se trata de que afecte a zonas más o menos grandes de algunos países, sino se trata de que es el problema fundamental de la hu manidad. Este problema está ligado al problema del hambre y de la gue rra; está ligado al problema de la paz, a los problemas y conflictos sociales entre países y a los conflictos internos; por consiguiente, no creo ir demasiado lejos diciendo que el problema del desarrollo se plantea a toda la humanidad, partiendo de tres fuentes princi pales. Primera fuente.— Los países desarrollados necesitan hoy el des arrollo del mundo, no sólo de sí mismos, para poder ensanchar el mercado y poder vender su producción industrial. El consumo de cada país rico ya no es suficiente para poder aumentar la pro ducción. Por esto, los países prósperos necesitan hoy el desarro llo de ios países subdesarrollados. Segunda fuente.— Los países en vías de desarrollo (como hoy se suele llamar a ios países pobres, aunque un poco demagógica mente en mí opinión, puesto que no sabemos en qué medida están en el camino del desarrollo), los países en vías de desarrollo, de cía, proceden de la herencia del colonialismo, y para ellos el pro blema del desarrollo es un problema fundamental. Si no lo reali zan pronto, no podrán tampoco dar solución a los problemas de los que depende la supervivencia del país mismo, de sus instituciones políticas y sociales. Tercera fuente.— Radica en los países que tienen graves des equilibrios sectoriales y el problema del subdesarrollo de algunas zonas en contraste con el desarrollo de las zonas más avanzadas, plantea crisis agudas. Este tipo de países nos es conocido bas tante bien a nosotros, italianos y españoles. Hace pocos años que la opinión pública italiana ha caído en la cuenta de que no es posible un desarrollo en Italia, si las zonas ricas siguen desarrollándose al máximo, mientras las zonas pobres continúan en una situación extrema de subdesarrollo. Por tanto, el problema del subdesarrollo es no sólo un problema de estas zonas, sino del conjunto de todo el país. Para entrar dentro de este campo, al que denomino «problemá tica mundial del desarrollo», parece necesario citar al Padre Lebret por haber sido uno de los más importantes estudiosos de los pro blemas del subdesarrollo en el mundo y que ha escrito en la in6
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traducción a su libro, «Dinámica concreta del desarrollo», lo si guiente: «Se trata de buscar las mejores opciones que permitan realizar un desarrollo económico auténtico y poner en su sitio los mejores dispositivos administrativos y pedagógicos que nos lle varían hacia el objetivo propuesto, la elevación humana de la po blación total y de todas las regiones, intentar la puesta en valor total del mundo por estratos económicos constituidos por territo rios complementarios, a través de un plan regional e internacional de los recursos.» Estas palabras son de un economista, cosa muy importante, ya que las exigencias que tiene como economista, son las mismas que tenemos nosotros operadores sociales, cuando trabajamos con la gente. Para terminar esta introducción, que a mí me parece fundamen tal, hay que añadir que el problema del desarrollo no es un hecho nuevo. Sin ir demasiado lejos, me parece que se han producido tres tentativas de hacer desarrollo en el mundo, que pueden in teresarnos ahora. La primera creo que ha sido la tentativa colonialista. No entro en detalles, porque está claro que era un tipo de desarrollo con vistas a un beneficio del país explotador, y no del explotado. La segunda, todavía muy vigente en nuestros días, es la ten tativa paternalista. No creo que haga falta explicarla, porque todo el mundo la conoce. Se puede sintetizar diciendo que la tentativa paternalista pretende elegir lo que es bueno o malo al margen de los que quiere ayudar. El tercer tipo es lo que hoy se llama desarrollo comunitario o «community development». CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO COMUNITARIO Con la expresión Desarrollo Comunitario se entiende hoy en el mundo un proceso de modificación y mejoramiento de una co munidad local, ya sea aldea, pueblo, etc., que se encuentra en s i tuación de subdesarrollo o que no utiliza de modo suficiente los recursos potenciales y disponibles. Este proceso de modificación de la realidad es llevado a cabo por los mismos miembros de la comunidad y se dirige, bien a los aspectos económicos, bien a los aspectos sociales y culturales de la vida de la comunidad. En este sentido aparece muy claramente que el factor determinante del Desarrollo Comunitario es el factor cambio. — T in índice



Lá situación de estancamiento en que se bailan las comunidades locales es una situación en la que los cambios llegan siempre des de fuera de la comunidad y de una manera violenta, porque la gen te no está en condiciones de entenderlos, aceptarlos y hacerlos propios. En este sentido, el Desarrollo Comunitario que nos intere sa es un proceso dinámico en el que el cambio es progresivo y se dirige a todos los aspectos de la vida de la comunidad y de los individuos que están en la comunidad. El Desarrollo Comunitario es la primera tentativa que se está haciendo, en la cual se tiene en cuenta la interdependencia e inter acción de todos los elementos culturales, sociales y económicos, su recíproca necesidad y su unión indisoluble. En otras palabras, creo que se puede llegar a un desarrollo global de la comunidad y de la humanidad, si tenemos en cuenta al hombre como ser hu mano en su globalidad. En este sentido es muy importante tener en cuenta que el Desarrollo Comunitario es un desafío a toda ten tativa económica de aprovechar al hombre considerándole como mero instrumento de la producción. Precisamente por esta visión integradora el Desarrollo Comuni tario encuentra su sede natural en las comunidades rurales donde existe una apretada unión entre los elementos productivos y los factores socio-culturales. Parece, por tanto, que el sector agrícola es el que mejor se presta al Desarrollo Comunitario. En una publicación de las Naciones Unidas, «Progreso Social a través del Desarrollo Comunitario» se dice que en el mundo hay actualmente de tres a cinco millones de comunidades rurales que necesitan un trabajo de este tipo. Este dato nos aproxima un poco la dimensión de nuestro trabajo y de nuestra función, y sugiere la necesidad de trabajar en este sentido. Otra característica — a mi parecer no fundamental— de este trabajo, es que se pone en marcha a través de una ayuda exterior a la comunidad. Hay ejemplos en el mundo — en Italia y en otros sitios creo que también— de comunidades que han puesto autóno mamente en marcha procesos de desarrollo. Esto no nos interesa. Lo que nos interesa son las comunidades que no han sido capaces o no han podido poner en marcha este proceso. Es en ellas donde es necesaria la ayuda externa a la comunidad. Todo el mundo co noce que estas comunidades aparecen cerradas. Esto viene de una situación de aislamiento, situación que la misma sociedad crea, o permite al menos y en la que estas comunidades han sido margi nadas de la vida social y colectiva. De ahí procede una elemental



8—



O índice



reacción de defensa que se ha concretado en un cierre hacia el exterior. Es este un hecho muy importante a tener en cuenta por el trabajo social. Si queremos ir a trabajar, hemos de saber que la comunidad no nos aceptará en un primer momento, porque tiene experiencias muy negativas de personas que han llegado a ella para explotarla o en gañarla. Si nos acercamos a estas comunidades y queremos tra bajar con las personas, hemos de ir convencidos de que llevamos a nuestras espaldas un pesado lastre de experiencias negativas. No creo que este problema sea exclusivo de países donde se dan regímenes dictatoriales o cerrados. Este problema también se da en países con régimen parlamentario, pues sabemos muy bien que uno de los problemas fundamentales de estas zonas, es la falta de participación en todos los niveles. Un régimen parlamen tario presupone la participación de los ciudadanos en los partidos, en los sindicatos, etc,, pero como en estas zonas no hay participa ción, resulta que los partidos, los sindicatos son tan sólo unas es tructuras más, vacías de contenido, La gente sigue estando aislada y viviendo por su cuenta. Es decir, que el problema se plantea en términos generales, no sólo particulares. El trabajador social que llega a la comunidad con este peso, es también depositario de valores nuevos de la sociedad, Este hecho es la palanca fundamental de nuestro trabajo. Nosotros llegamos a la comunidad con algo nuevo e importante. No llegamos para en gañar, ni para enseñar nada a nadie. Llegamos con valores nuevos, que nos servirán de palanca para romper el círculo vicioso, CONDICIONES DE EFICACIA DEL DESARROLLO COMUNITARIO Como en todo el mundo se conoce el Desarrollo Comunitario a través de las Naciones Unidas, fundamentalmente, me parece útil partir de la definición de este mismo organismo, para ver el modo de adaptarlo a nuestras situaciones, previo análisis crítico de di cha definición. Esta considera al Desarrollo Comunitario como «El conjunto de procedimientos por los cuales los habitantes de un país unen sus esfuerzos a los de los poderes públicos, para me jorar la situación económica, social y cultural de las colectividades, de asociar estas colectividades a la vida de la nación y contribuir sin reservas al progreso del país.» Yo no creo que en un ambiente como el de las Naciones Uni das se pueda decir más en una definición, dados los compromisos
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cjue existen entre los distintos países. Es una definición que pue de aceptarse, pero no puede ser una defínlcíón-guía de trabajo para los países donde actuamos: Italia, España, etc. De lo contrario, cerraríamos los ojos a la realidad y nos quedaríamos de nuevo en una zona no productiva, en una zona que no comparte los proble mas fundamentales de la comunidad. De esta definición Interesa analizar, por de pronto, su proposi ción de un esfuerzo conjunto de la comunidad y de los poderes públicos. Es este un problema fundamental del desarrollo. Ninguno de los que aquí estamos, ni aun el más demagogo, puede pensar que la comunidad por s í sola puede solucionar todos sus proble mas y poner en marcha un desarrollo auténtico. Sabemos que este desarrollo solamente puede venir del conjunto de los esfuerzos y de la unión íntima, funcional y orgánica, que debe existir entre los que ostentan el poder administrativo y político, y la gente que representa la participación local, popular y de base, en una palabra, la participación desde abajo. Hablando de Italia, cuya situación me es más conocida, el pro blema se plantea rápidamente, porque el Desarrollo Comunitario no ha llegado al nivel político. El Desarrollo Comunitario ha llegado solamente a los Asistentes Sociales, arquitectos, pro fesionales, etc., que han visto su necesidad. Por ello se corre un riesgo muy grande al tratar de poner en marcha, con financiado nes privadas un trabajo de Desarrollo Comunitario, porque corre el peligro de ser interrumpido con la fuerza por las autoridades. Si el trabajo social ha logrado poner en marcha un proceso positivo y queda bruscamente cortado, ustedes pueden suponer fácilmente las consecuencias que se seguirán; la participación de la gente vendría a ser una nueva experiencia negativa, llevaría a concluir que «la participación no es posible realmente». Por eso — me pa rece este punto fundamental— antes de poner en marcha un pro grama de Desarrollo Comunitario, hay que saber muy claramente: — Si la sociedad deja espacio libre para este trabajo. — Qué tipo de colaboraciones pueden darse en los poderes públicos. A mi entender, si estas posibilidades no existen no debe po nerse en marcha un Desarrollo Comunitario. No podemos jugar con las personas y empezar un proceso que puede ser cortado y sus pendido en cualquier momento por una fuerza exterior a la comu nidad, ya que esta contingencia supondría un traumatismo violen 10
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to e impediría, además, durante años y años, cualquier tentativa de poner nuevamente en marcha un trabajo de desarroiio. Me parece, por tanto, que es función de este Seminario sentar ías bases de un contacto a todos ios niveles y disponer todas las posibilidades de poner en marcha un trabajo que pueda contar con el mínimo de ayudas necesarias a nivel político y adminis trativo. La definición nos plantea otro problema de orden parecido al que hemos considerado; el problema de que nos podemos encon trar con dos tipos de países, países que no tienen todavía su estruc turación a todos los niveles y en todos los campos, es decir, países de nueva formación, y países que tienen una estructuración anticua da y atrasada. En el primer caso no entro a fondo sencillamente por no ser la realidad que hoy nos interesa. Solamente quiero decir que en países como Malí, Ghana o cualquier otro país de Africa, el Des arrollo Comunitario no es simplemente un método de trabajo, sino el medio de que dispone el Estado para llegar a los ciudadanos y, al revés, el medio que tienen los ciudadanos para llegar a los nive les políticos y administrativos. Son los propios ciudadanos los que tienen que poner las premisas para que los políticos puedan crear unas estructuras capaces de acoger ía participación popu lar. El problema se plantea en términos totalmente diferentes en los países de antigua formación y estructuración. Ahora bien, el Desarrollo Comunitario para ser verdadero, tiene que empezar desde abajo, y para esto tienen que encontrar un marco adecuado en la sociedad. Pero en una situación con una estructuración anticuada y atrasada no hay sitio para esta partici pación. Esto nos plantea el gravísimo problema que citaba anterior mente. En tal caso hay que ver todas las posibilidades de partici pación y procurar atenerse a estas posibilidades, cuidando, ade más, de renovar parcial o globalmente todas las demás posibilida des. Es muy frecuente, por lo demás, que un país de estructuración anticuada presente disparidades en su desarrollo regional. Las zo nas más desarrolladas pueden tener, en tal caso, capacidad sufi ciente para cambiar la estructura. Pero también aquí corremos el peligro de querer trasladar las soluciones que se dieron en estas zonas, para implantarlas en las zonas desarrolladas, como si pudie ra hacerse un trasplante mecánico de estructuras y modos de vi vir. Yo recuerdo a este propósito un ejemplo que me parece muy significativo. En Italia cierto Sindicato se planteó el problema de
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cómo despertar en el sur el movimiento asociativo sindical Se decidió enviar un grupo de líderes sindicales del norte y enviar los al sur, resultando su gestión un fracaso total, los líderes sin dicales del norte fueron inútiles en el sur. Eran muy buenas per sonas con muy buena voluntad, pero no fueron eficaces porque iban a una cultura que no entendían y porque llevaban una cultura que no podía ser recogida. No insisto más en esto, porque creo que es un problema claramente conocido por todos nosotros. El problema de la estructuración es un problema muy amplio; el esfuerzo de progreso y desarrollo llevado desde abajo, puede encontrar graves obstáculos en esta estructuración anticuada. Yo recuerdo que después de trabajar un año en una zona de Sicilia, llegamos a promover una cooperativa de peones de la construc ción. Después de hacer los estatutos, entregamos toda la docu mentación, como se hace aquí, a la administración, para obtener el visto bueno que permita comenzar el funcionamiento. He te nido noticias de que solamente ahora, después de casi dos años, la cooperativa ha sido aprobada y ahora empieza a funcionar. Este es un problema grave con que tropieza el trabajo social. No se puede hacer esperar durante dos años a una persona que se ha esforzado para poner en marcha nuevas Iniciativas. Hay que tener en cuenta, además, otro aspecto: el que se deriva de la exis tencia de medidas administrativas que no llegan a las zonas. Yo creo que aquí hay una posibilidad de trabajo actual y concreto en tre las Instituciones y la comunidad, muy aprovechable, para po der elegir aquellas posibilidades que ayuden al proceso de des arrollo de la comunidad. Pasamos ahora a otra condición que creo fundamental; la globalidad del Desarrollo Comunitario. La sociedad moderna con su acentuada tendencia a la especialización, tiende, cada vez más, a crear una imagen del hombre, según la función que realiza. Se le considera como un obrero dentro de la empresa, padre de fa milia en los problemas de la educación, etc.; es decir, tenemos una visión parcial del hombre. El desarrollo comunitario se pone frente al individuo en toda su globalidad; no puede nunca dividir el aspecto campesino y el del padre de familia, porque el proble ma del campesino y el del padre de familia tienen el mismo ori gen y se integran en la misma cultura; el uno y el otro están ín timamente ligados. La falta de una visión global del hombre nos puede conducir a dos consecuencias peligrosísimas. Por una parte, teniendo en 12
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cuenta el aspecto económico, nos lleva a hacer planes que no tie nen en cuenta al hombre, y que simplemente consideran al hom bre como un instrumento capaz de realizar aquella producción que se necesita dentro del plan. La orientación contraria también es peligrosa y consiste en eludir la dimensión económica (este es un peligro propio de nosotros los Asistentes Sociales), viendo a los hombres tan sólo en su aspecto social, sin tener en cuenta que sus motivaciones sociales, sus necesidades sociales, derivan y tienen un canal de comunicación con ios aspectos económicos en ios que los hombres viven, producen y manifiestan sus actividades productivas. Esta orientación lleva a una acción educativa que — en mi opinión— es abstracta. Yo recuerdo que en Sicilia había un equipo de educadores que, frente a una situación de pobreza y analfabetismo, iniciaron un cur sillo sobre la Constitución italiana. Partiendo del principio de que siendo la Constitución patrimonio de todos, todo el mundo tiene que saber lo que es la Constitución, reunieron a los peones de la agricultura y les dijeron: «desde esta noche vamos a hablar de la Constitución, porque ustedes son ciudadanos, y tienen que aprender la Constitución si quieren participar». Al segundo día no acudió na die, porque al mismo tiempo que allí se hablaba de Constitución, fuera en su campo, en su trabajo, estos hombres veían la Consti tución pisoteada; tenían un sueldo de hambre, no podían unirse al sindicato porque la Mafia les amenazaba, etc. Es decir, no se puede hablar de la Constitución a estos peones, si al mismo tiem po no trabajamos con ellos para solucionar los problemas que per mitan que la Constitución sea operante. El mismo problema se plantea con el analfabetismo. Existe en el mundo una tendencia a considerar a los analfabetos como responsables del analfabetismo y yo diría que aquí es preciso dar un pequeño giro y decir que no son responsables del analfabetis mo, sino que se trata de una situación que ha creado el analfabe tismo. Por ello hay que ver el problema «analfabetismo», junto a los problemas de la situación real que lo ha creado. Y, en con secuencia, para trabajar con el analfabeto, no podemos enseñar le solamente a leer y a escribir, porque lo puede aprender y des pués de dos semanas ya se le habría olvidado. Tenemos que cam biar la situación donde vive para que él tenga necesidad de leer y escribir, para que pueda utilizar lo que aprende allí, en su vida cotidiana. Hemos de tender a considerar la globalidad del hombre en todos sus aspectos. Para ello hacen falta instrumentos ade cuados de trabajo. Al hablar de trabajo social entramos directa— 120 índice



mente en un plano que parece metodológico. Voy a ponerles otro ejemplo. En un proyecto de Desarrollo Co munitario en Italia había distintos sectores de intervención: sector social, educación de adultos, artesanía, agricultura, pequeña In ducirla, etc., en cada uno de los cuales actuaban varios animadores. Pero entre los distintos sectores no había ninguna coordinación, la gente trabajaba por su cuenta. En cierta ocasión llegaron a un pueblo de la zona, el mismo día y a la misma hora, dos equipos, uno social y otro técnico agrícola, para reunir al mismo grupo, ya que sólo podía haber uno. A s í que la gente no sabía si tenía que ir a la reunión «social» o a la reunión «agrícola». Me parece que esto es suficiente para hacer ver los peligros de unas experien cias con una visión parcial. Entonces aquí está un problema, para mí fundamental, de todos los trabajadores sociales, y por social en tiendo no sólo la acción de los Asistentes Sociales, sino el traba jo interprofesional de Desarrollo Comunitario. COMO INICIAR EL DESARROLLO COMUNITARIO Por otra parte interesa considerar el problema del «despegue». Frente a una situación de subdesarrollo, ¿quién empieza el traba jo: el técnico agrícola, el ingeniero agrónomo, el maestro, el asis tente social...? El problema es muy importante porque en el mun do existe esta tendencia: dada una zona subdesarrollada, se en vía a ella un grupo o equipo de estudiosos: sociólogos, economis tas, urbanistas, etc.; el equipo planifica. Después se contratan A sis tentes Sociales, maestros, operadores, etc., y se les envía a «re llenar» el plan que ellos han elaborado desde fuera. Entonces la mi sión de los trabajadores sociales se reduce a hacer propaganda del plan. De este procedimiento resulta una división total, porque el plan se ha hecho sin conocer la realidad verdadera, sin conocer los datos y problemas de la comunidad. A éste método, que las Naciones Unidas llaman monofuncional, hay que darle la vuelta. Para mí, quien debe empezar el trabajo, es el trabajador social — preparado en el campo de Desarrollo Co munitario— que es quien ha de preparar el camino a la venida de los técnicos, quienes han de llegar en el momento en que la comunidad esté dispuesta para ello. Si los técnicos van antes y la comunidad no está preparada, rechazará a los técnicos. Existen distintas experiencias en el mundo: algunos proyectos de Desarrollo Comunitario han empezado con Asistentes Sociales, 14 —
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otros han comenzado con técnicos agrícolas, otros con otra cla se de técnicos. Uno de los casos más clásicos es el de los peritos agrícolas, y puede servir como testimonio Italia. El Estado, y en general los políticos, a la vista de un problema de subdesarro llo local tienden a pensar que lo que hace falta son peritos agrí colas. En general, los peritos agrícolas que llegan a la comunidad sin saber nada de problemas culturales, sociales, etc., no tienen en cuenta a la persona en su marco cultural, sino que intentan lle var una cultura de fuera y se encuentran con que la comunidad no los acepta. No siempre sucede esto, pudiendo presentarse los siguientes casos: el de los que se dan cuenta de que un «aproach» técnico no es suficiente (un amigo mío, agente de extensión agraria que trabaja en estas zonas, me decía recientemente: «yo he trabaja do aquí un año, me he dado cuenta de que la gente no me es cucha, pero esperaré otro año y comenzaré otra vez; iré en plan de amigo»). Aquí hay una actividad positiva, pero esto se da en una minoría muy pequeña. La otra parte de los peritos agrícolas, se gún mi experiencia personal, acaban pensando que la gente es ig norante, que no sabe, que no quiere. Por ello deciden irse con los que les quieren, y los que les quieren son los grandes propieta rios, porque tienen realmente una mentalidad más mercantil, más de negocio. No tiene nada de malo que vayan con los grandes, pero lo malo es que vayan sólo con los grandes. La gente empieza a verlos como una ayuda para los pudientes y a pensar que para los pobres no hay nada y así se cae en un círculo vicioso muy peligroso y muy difícil de romper. Como ya veremos en la metodología, es el Asistente Social cualificado y especializado en Desarrollo Comuni tario el que debe empezar el trabajo en la comunidad. El técnico — el perito— vendrá sólo en el momento que la comunidad haya sido capaz de entender la necesidad de la ayuda técnica a su pro blema. En este momento: la ayuda será recibida por la comunidad; no será ayuda individual sino de grupo, porque la comunidad se ha brá organizado con la asistencia social en grupo; la ayuda será inmediatamente divulgada a los demás porque está dentro de la comunidad. Me parece que esto es fundamental en nuestro tra bajo. Ya veremos, desde un punto de vista metodológico, cómo se puede realizar esto. Todo lo dicho no quiere decir que la componente técnica no es importante, la técnica es fundamental; nosotros no somos técnicos
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ni de agricultura, ni de artesanía, ni de otras cosas, sino que preparamos a la comunidad para que pida la ayuda técnica en el momento que le hace falta. LA PARTICIPACION EN EL DESARROLLO COMUNITARIO Vamos a abordar ahora otro problema fundamental. Lo he ci tado al principio de pasada y se trata de que frente a la comuni dad y frente a su situación real podemos encontrarnos, en tér minos generales, dos alternativas a las que corresponden dos ni veles de trabajo, dos métodos de trabajo, etc. Estas dos alternati vas, en mi opinión, son las siguientes: 1.a) cuando el desarrollo es deseado y resulta viable partiendo de la misma comunidad, de .los mismos recursos existentes, de la misma gente de la co munidad; 2.a) cuando el desarrollo sólo es posible contando con una ayuda externa a la comunidad. Me parece que es ei primer caso el que constituye el ge nuino desarrollo humano y social de la comunidad, en cuanto que se cuenta con la capacidad de la gente para hacer su desarrollo. En esta situación se puede abordar de inmediato lo que yo lla maría eliminación del despilfarro, búsqueda y desarrollo de posi bilidades yacentes, en estado potencial. El segundo caso implica la concurrencia en el desarrollo de dos tipos de factores: las posibilidades de la comunidad y las posibilidades externas. Sin ánimo de ser reiterativo, tengo que aludir aquí de nuevo al problema de las estructuras. En este se gundo caso, en efecto, hay otro tipo de potencialidades además de las de la comunidad con las que hay que contar. El trabajo social tiene, por tanto, que contar no sólo con la gente, sino con los «señores» que vienen de fuera. Me parece que sería tonto cerrar los ojos a la realidad y de cir que en las comunidades los cambios son producidos de mane ra autónoma, por la propia gente; es claro, y muy claro, que no. Hay cambios que llegan a la comunidad desde fuera, como he di cho antes, de manera violenta. ¿Qué podemos hacer nosotros para que no sean violentos? ¿Qué podemos hacer para que la co munidad utilice los cambios que le hacen falta y vea los que no le interesan? ¿Qué podemos hacer para que la comunidad se aproveche de estos cambios? El trabajo social tiene que reducir al mínimo las repercusiones negativas de estos cambios, cuan do llegan al nivel de la comunidad. Debe aprovechar al máximo las 16 —
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posibilidades presentes en las decisiones externas, utilizándo las para los fines de la comunidad. Debe ayudar a la comunidad en el proceso de adaptación que ésta necesita para que el cam bio sea menos violento. Hablando de este problema del cambio, podemos preguntar ¿cuál es la respuesta de la gente a los cambios macroeconómicos o macrosociales que llegan de fuera? Yo conozco varios casos en los que, o no se sabe cómo responder, ni qué aptitudes adoptar (con todo lo que significa esto para el desarrollo de la persona) o la respuesta es un grito desesperado, y nada más. La Comisión del Mercado Común ha decidido recientemente que este año eran necesarias la mitad de naranjas que el año pasado; como consecuencia de esta decisión un grupo de campesinos del sur de Italia, de Sicilia, concretamente, habiéndose enterado t través de intermediarios, han cortado los naranjos para plantar otras cosas. Todo el mundo sabe cuánta fatiga, trabajo y dinero cuesta plantar un árbol de naranja... La contestación de la gen te a un cambio hecho en Roma, ha sido cortar los árboles. A mí me parece que es importantísimo para nuestro trabajo saber que estos cambios se producen y contar con la gente para intentar que este tipo de contestación no se de, procurando alcanzar una solución más comunitaria y menos violenta. En este punto entramos en contacto con los principios básicos del Des arrollo Comunitario. A mi entender, es necesario decir, aunque se haya repetido con frecuencia, que lo fundamental es la participación de las per sonas interesadas y esta participación sólo se puede dar a tra vés de una toma de conciencia. La toma de conciencia es algo así como un principio guía de la acción social; sin toma de con ciencia no hay participación. Por otra parte el factor fundamental de la participación es que ésta sólo se realiza a través de un movimiento de cambio, en el que la gente vea que su interven ción llega a producir un mejoramiento o una modificación de la realidad en que viven. Por todo esto yo llamaría al Desarrollo Co munitario «participación en el cambio». Es fundamental el ritmo del desarrollo. Y el ritmo del desarrollo no puede ser planificado nunca desde arriba, sin tener en cuenta las necesidades de cada zona, de cada región, sus características, etc. Una planificación desde arriba produce un cambio violento o no produce nada. — 17
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DIMENSION Y PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO COMUNITARIO Cuando hablo de Desarrollo Comunitario no me refiero a ia comunidad local. La comunidad local es solamente el punto de partida del Desarrollo Comunitario, es la dimensión óptima, por darse en ella una unión íntima e indisoluble entre los factores antes mencionados. El ámbito local da a! Desarrollo Comunitario una dimensión perfecta, le da una posibilidad de trabajo a nivel humano, es una dimensión en la que el desarrollo se realiza a la medida del hombre. Pero no puede ser considerada la dimen sión final del Desarrollo Comunitario, es fundamental que el tra bajo de comunidad empiece desde una, dos o tres comunidades, hasta llegar a la zona homogénea. Por una zona homogénea se entiende urbanísticamente, según una definición psicosocial, «un área donde las comunidades que viven están unidas por factores que influyen en cada una de ellas, y donde el cambio de una influye en las otras». En todas las cosas esta es la dimensión adonde tiene que llegar el trabajo. Pero, ¿cómo llegar a la zona? Partiendo de la comunidad local se llega a la zona solamente en la medida en que el trabajo hecho en la comunidad inicial ha sido capaz de despertar interés e inquietud, y de poner instru mentos válidos a su ensanchamiento, fuera de la comunidad. En este proceso es fundamental el papel de los líderes locales, lo cual supone que se hace precisa su formación. Es importante tener en cuenta este dato: no es a los trabajadores sociales pro fesionales ni a los técnicos, sino a los líderes, a quienes co rresponde difundir en la zona lo que ellos piensan realmente, lo que creen que es mejor y más viable para la zona. Al llegar desde la comunidad local a la comunidad zonal o a la zona homogénea, necesitamos acudir a la planificación. El Desarrollo Comunitario supone la organización de la participa ción desde abajo hasta llegar a la planificación de la zona. Esta planificación, que empieza desde abajo y llega hasta arriba, im plica una coordinación, bien sea de los poderes públicos, bien del componente técnico-científico, que asegure la determina ción de las soluciones técnicas necesarias. En este momento el trabajo de Desarrollo Comunitario ha de contar con la parti cipación popular desde abajo; el componente técnico-científico de estudio y la participación de los poderes públicos. Ya veremos como se pueden coordinar estos factores desde un punto de vista metodológico, mas quede por el momento la 18 — índice



idea de que estos son los tres factores fundamentales del Des arrollo Comunitario. Una última cosa y termino. ¿Se puede pensar que el Desarro llo Comunitario es algo episódico? Mi opinión es que puede ser episódico el problema circunstancial o la coyuntura de hoy; pero el trabajo de Desarrollo Comunitario es una necesidad ordina ria de organización de la sociedad. Hoy se llega a considerar el trabajo de Desarrollo Comunitario tan normal, necesario y uni versal como el trabajo del maestro en todas las zonas para todos los ciudadanos. De lo contrario, esta experiencia nuestra no ser virá para mucho; serviría para algunas zonas, una, dos o tres zo nas, como ha pasado en Italia, pero no llegaría a ser una expe riencia de la comunidad nacional. Por ello es absolutamente ne cesario considerar este trabajo, en referencia al subdesarrollo de hoy y al desarrollo de mañana, como un hecho ordinario de la organización de nuestras sociedades.



COLOQUIO Pregunta.— El peligro de que un trabajo de Desarrollo Comu nitario sea interrumpido es tan fundamental que, si se prevee de alguna manera, me parece que no se debe ni empezar siquiera. Respuesta.— Yo creo que, teniendo en cuenta a las personas, es necesario un mínimo de garantías del trabajo real; si éstas no existen, yo diría que no se debe empezar, porque si no jugamos un poco con la gente. Pregunta.— ¿Qué se puede hacer en un tipo de comunidad que está evadida, o que carece completamente de inquietud para el cambio, porque no le interesa la «comunidad»? Ya que les pa rece en cierto modo que el formar ellos una comunidad, resulta cosa tan pequeña y tan ridicula que les da vergüenza ser «cabeza de ratón» y prefieren ser «cola de león». Respuesta.— La pregunta es muy amplia, yo me defiendo en este caso. Lo que he intentado describir es un proceso global y el máximo que se puede hacer; ahora bien, dentro de este proce so frente a distintas situaciones, son los trabajadores sociales quienes han de descubrir qué posibilidades hay y ver hasta don de se puede llegar. — 19
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Pregunta.— ¿Puede caber una tercera posibilidad, como son las comunidades que no tienen potencialidades, que están fuera de las zonas de desarrollo? Respuesta.— Si éstas comunidades las tomamos aisladamen te, será así; pero si nosotros las tomamos dentro de una zona homogénea, sus necesidades son parte de las necesidades de la zona, y, en consecuencia, la comunidad zonal tendrá que bus car en su seno las posibilidades para estas personas y comuni dades. Pregunta.— Al estudiar el Desarrollo Comunitario se han visto va rias cosas. Una de ellas es que viene a ser un proceso que se desencadena en una comunidad, un poco al margen de sus de seos, por lo menos en principo, y que es animado por trabajado res sociales. También hemos visto a través de la charla, que este proceso en general, se hace un poco ai margen de los poderes públicos. Entonces a mi se me plantea un problema importante que es el siguiente, ¿á quién le corresponde patrocinar, animar y finan ciar la función de Desarrollo Comunitario? A las comunidades locales parece que no, supuesto que no surge de ellas la inicia tiva, sino que ellas llegan a interesarse previa una acción de ani mación. Tampoco parece ser a la Administración. Así, pues, a mi se me plantea un problema importante que es el siguiente: si no se promueve de alguna manera un órgano social, que se preocupe de promover el Desarrollo Comunitario, pudiéramos decir que éste no será nunca nada o será siem pre un deseo, alguna experiencia inflada que patrocine la \ E. C. D. E. o una cosa así y nada más. ¿Podrías decir algo sobre esto? Respuesta.— Por todo lo que he dicho antes, no quiero dar aquí soluciones para España. Primero, porque no la conozco su ficientemente, y segundo, porque pienso que compete a ustedes. Lo que puedo decir es mi opinión personal, hablando muy en ge neral. Mi opinión es que esto es un hecho de la sociedad y en tonces le compete al Estado como estructuración última de los deseos y de las aspiraciones de la sociedad. Es decir, que se trata de configurarlo como organización zonal dentro de la na ción o del país, como un hecho ordinario del Estado que paga a los trabajadores sociales, etc. Esta es mi opinión personal. Aho ra, aquí, ¿qué se puede hacer? No sé. La experiencia de Italia nos dice que la iniciativa privada, en este campo, no ha obtenido 20
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resultados positivos, porque no se ha llegado, como he dicho an tes, al nivel político ni administrativo. Pregunta,— Me parece una contestación adecuada y creo que es muy importante que el seminario tome conciencia, si lo cree conveniente, y si no, que lo desestime: que el éxito y las oportu nidades sociales del Desarrollo Comunitario en España no están condicionadas tanto por el aspecto técnico, ni por el aspecto podríamos decir de su viabilidad por razón de las distintas co munidades y demás. Creo que está muy condicionado por la aceptación que tenga en la Administración, e incluso, ya en ese otro nivel de las organizaciones voluntarias, por las distintas ins tituciones de carácter social. De lo contrario, será nada más que un deseo de los funcionarios del trabajo social, de alguna revista especializada y un tema de diálogo y discusión, pero que no será nada absolutamente. En este momento, incluso, tu sabes que hay una serie de acciones de desarrollo local en los departamentos de agricultura, y otros departamentos ministeriales, que están ha ciendo las cosas de una determinada manera, con alguna ligazón con el Desarrollo Comunitario, pero que, en cambio, no acaban de abrirse a éstas nuevas técnicas y a un planteamiento como el que se debe implantar en España, en este tipo de acciones. Por eso yo creo que sería muy interesante ver el procedimiento para que se «desarrollase» el Desarrollo Comunitario. Respuesta.— ... Pregunta.— Me parece que los trabajadores sociales tenemos una incapacidad natural para promover el Desarrollo Comunitario, y es que en España queremos soluciones rápidas y buscamos re sultados inmediatos. Toda tarea de Desarrollo Comunitario a mi me parece que lleva implícito un trabajo de base lento, sobre todo en materia de cambio de actitudes. Aquí cuando se emprende una obra de Desarrollo Comunitario, se quieren ver los resultados de una manera inmediata. Es decir, a mi me parece que hay una tendencia en nuestro país a hacer obras de tipo social y comuni tario que tengan éxito inmediato, que se vean los frutos por aque llos mismos que las inician. Entonces creo que esto es un defecto de todo trabajador social que pretenda realizar este tipo de ac tuaciones. Dado que el Desarrollo Comunitario es un proceso len to, dado que el Desarrollo Comunitario tiene previamente que pro vocar un cambio de actitudes para después llegar a realizaciones concretas y que a base de ese cambio de actitudes debe haber un cambio cultural, me parece que sería interesante hacer algún
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tipo de reflexión por tu parte, con respecto a las experiencias que conozcas, sobre el cambio de actitudes previo a todo programa de Desarrollo Comunitario: cómo se desarrolla, cómo se crea, et cétera. Y, en segundo lugar, el «tiempo de espera» que es necesa rio para llegar a obtener los resultados apetecidos. Respuesta.— Estamos otra vez en un problema que es muy difí cil solucionar, dadas todas las premisas ideológicas que he dicho antes. Me parece fundamental el cambio de actitudes junto al cambio del ambiente que crea y alimenta las actitudes. Si esto se consigue en dos años en Andalucía, puede ser que se consiga en un año en Cataluña. El problema no es de tiempo, sino tener una oportunidad de trabajar libremente en esto. Si no tenemos esta oportunidad será algo no espontáneo. Y si tenemos la oportuni dad. es la gente la que contesta a la pregunta; es la capacidad de la gente, la voluntad, la capacidad de los trabajadores sociales. Entran muchos factores que no se pueden medir en términos de tiempo. Pregunta.— Las zonas suburbiales de las grandes ciudades son un fenómeno que cada vez se hace más numeroso en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. ¿Es posible el Desarrollo Comunitario teniendo en cuenta que los factores económicos es tán separados de los factores sociales? Quiero decir que los su burbios, como decíamos ayer en los equipos, se convierten en si tio para dormir o donde viven los niños mientras trabajan muje res y hombres, pero no hay ese sentido de comunidad. ¿Es posi ble el Desarrollo Comunitario de estas condiciones? Respuesta.— Muchas gracias. Yo no he tratado este tema por que estaba seguro que surgiría en el coloquio, porque es muy cla ro que la realidad que conocemos más en España es la tentativa de hacer Desarrollo Comunitario en ambientes suburbiales y en ambientes urbanos. Esta era (a tendencia, además es lo que da más posibilidades concretas de acción. En el mundo de hoy, el trabajo de comunidad dentro de los suburbios y de los barrios urbanos, en general se entiende como organización de la comuni dad y no como desarrollo. Y ello es porque se considera, primero, la falta del elemento económico y el hecho que en las zonas ur banas hay una serie de servicios o de estructuras que casi con se guridad en las zonas rurales no se dan. Es decir, que entonces se plantea la teoría que hay hoy por el mundo de la organización de comunidad y que hace la diferencia de un Desarrollo Comunitario, donde hay que crearlo todo, etc. Yo no estoy de acuerdo con esta 22
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división, personalmente, pero es muy difícil este problema. Se tra ta para mí de estudiar qué posibilidades hay de hacer Desarrollo Comunitario en ambiente urbano, teniendo en cuenta lo que tú has dicho antes, esta división de los factores económicos y socia les. Seguramente que a nivel de organización de comunidad algo se puede hacer; que al nivel de desarrollo de la persona, algo se puede hacer, y que al nivel dei desarrollo conómico, algo se pue de hacer. Esto, para mí, es la cosa más importante. Cuando se ha bla en el mundo de organización de comunidad se olvida de los recursos potenciales y disponibles, y simplemente se apunta a los recursos que la sociedad ha creado, sin contar con los recur sos que la gente puede crear y que hoy no existen. Esta me pa rece la contestación a tu pregunta. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Es muy difícil y complicado. A mí me parece que un asisten te social que trabaja solo nunca puede llegar a esto, y si se hace trabajo de comunidad en una ciudad hace falta una integración y una cordinación muy efectiva entre todos los que trabajan. Ha Ne gado el tiempo en que hace falta pensar en equipos técnicos que respalden científicamente, técnicamente, el trabajo en la base. En el campo económico es para mí fundamental un punto: En estos ambientes el capital existente en términos económicos es la fuer za de trabajo, y no hay nada más. La gente que llega, llega con su persona, con el trabajo que sabe hacer. Primer paso de Des arrollo comunitario me parece la formación y cualificación profe sional, no en términos de cursillos, sino del mejoramiento de to das las potencialidades en el campo del trabajo; me parece que aumentando la fuerza del trabajo, su capacidad, es un mejora miento de la comunidad. En segundo término, desarrollar losj-ecursos existentes o yacentes que hacen falta a la comunidad. Hay posibildades de cooperativas de mujeres, etc., dentro del barrio. Un problema muy importante que puede ser motivo de desarrollo, es el problema del consumo, que se plantea generalmente en las ciudades y en los barrios suburbiales.



— 23 ¡O índice



o índice



metodología del desarrollo comunitario por M arco MARCHIONI



Todo lo que hemos visto en relación con el Desarrollo Comuni tario, sus principios y enunciaciones teóricas, puede quedar en una abstracta utopía si el trabajo social no es capaz de adaptar a es tos principios una metodología operativa que permita el contacto con la realidad y con los procesos de Desarrollo Comunitario. Por ello, la metodología es parte tan fundamental del trabajo de Des arrollo Comunitario como lo son los principios teóricos que he mos enunciado anteriormente. Además es importantísima, dado que los principios teóricos siempre se aceptan con facilidad, en tanto que no se aceptan tan fácilmente en sus consecuencias ope rativas y prácticas. En consecuencia, no es suficiente ni la buena voluntad ni un romanticismo abstracto de ideal comunitario, sino que es necesario un trabajo científico, metodológico y bien lle vado. FACTORES BASICOS DEL DESARROLLO COMUNITARIO La metodología del Desarrollo Comunitario surge de la unión de tres elementos que considero componentes tanto de la acción so cial como de la participación de los propios beneficiarios. Como Introducción debo decir que, a mi modo de ver, la componente «sociológica», aun allá donde la Sociología está más desarrollada, rara vez la hemos visto que se plantee desde el ángulo preciso de la sociología o del análisis sociológico comparado y aplicado a la realidad en movimiento, realidad sobre la que deberían ser com probados sus resultados. La componente «acción social» con fre cuencia — como hemos visto anteriormente— se ha quedado en un terreno, en un campo, en el que no llega a influir en todos los
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factores, y, por este motivo, se ha los procesos de desarrollo que nos te «participación desde abajo» la cilmente de lado, diciendo que la cipar.



quedado un poco ai margen de interesan. En fin, la componen hemos dejado mucho más fá gente ni sabe ni quiere parti



Antes de pasar a hablar del método operativo quiero decir dos palabras sobre lo que considero los factores esenciales del Des arrollo Comunitario. Hemos dicho antes que el factor primero sin el cual no se se puede hablar de Desarrollo Comunitario, es el factor cambio. Después, los factores internos del Desarrollo Co munitario que son: la comunidad dentro de la zona homogénea, las estructuras y los recursos. 1. La comunidad. Hay muchas definiciones de comunidad. Prescindo también de las definiciones sociológicas en el estricto sentido de la*palabra, Lo que interesa ahora — aunque sea una manera poco arbitraria o convencional de ver la realidad— , es una definición funcional de comunidad; funcional, es decir, adecuada al trabajo del asistente social o de los trabajadores sociales. En este sentido, la comuni dad es «una concentración geográfica de individuos unidos en fami lias que desenvuelven una serie de actividades productivas, en su mayoría homogéneas, en una zona alrededor del núcleo habitado». Esta concentración está caracterizada por una serie de problemas y por las actitudes frente a estos problemas. De esta definición tomemos algunos puntos que nos interesa analizar: Un conjunto de familias. Las familias nos aparecen, de un modo inmediato, como el primer obstáculo y, al mismo tiempo, como un potencial de la comunidad. De todas formas, lo que está claro es que la comunidad nos aparece como una estructura celular compuesta de familias. Es decir, la familia aparece como célula de la comunidad. Sin llegar a definiciones como la del Banfiels del «familismo amoral», hemos de tener en cuenta que en esas comu nidades de las que hemos hablado anteriormente, los individuos han sustituido con la familia la integración comunitaria, de ma nera que dentro de ellas todavía es posible ejercer un poder ma terial y moral que fuera de ellas es imposible. Por tanto, el pri mer punto a tener en cuenta, ya sea como obstáculo, ya sea como potencial del trabajo de comunidad, es la familia. Con esto se evita un doble peligro: por una parte, plantear un trabajo a nivel 26 —
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de comunidad sin tener en cuenta el peso y los defectos de las familias y, por otra parte, llegar a hacer un trabajo dentro de la comunidad, simplemente a nivel de la familia. Además, para que el trabajo de Desarrollo Comunitario un trabajo global hace falta que tengamos en la mente la milia con todos sus miembros, con todos sus componentes. eso el trabajo social no puede estar dirigido solamente a los dres, sino extenderse a las madres, los niños, los jóvenes; es cir, a todos los componentes de la familia.
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El segundo aspecto de la definición se refiere a las actividades productivas. En ellas se encuentran los motivos del subdesarrollo económico de la comunidad. De aquí la importancia de que la acción social sea apta para remover los obstáculos que impiden el libre desarrollo o ensanchamiento de las actividades productivas. Fundamentalmente esta actuación, por lo que se refiere a estas actividades productivas, está caracterizada por una escasa o mala utilización de los recursos disponibles y por la falta de utilización de los recursos potenciales. De ahí que la acción social de Des arrollo Comunitario se pueda ver dinámicamente en estos puntos: Estudio de la situación actual; análisis de las causas; búsqueda de las soluciones; aplicaciones prácticas de las soluciones estimadas idóneas. Hay que tener siempre en cuenta, cuando hablo de todo esto, que no se trata de un trabajo que hacemos nosotros solos, los A sis tentes Sociales, sino que lo hacemos con la gente, según su ca pacidad para realizar estas acciones. En este proceso de las ac tividades productivas intervienen, conjuntamente, dos componen tes fundamentales: la componente técnica en relación con el co nocimiento, estudio y solución de los problemas, y la componente educativa para que la gente sea capaz de utilizar lo que la compo nente técnica puede dar. Como tercer elemento de esta definición tenemos las situacio nes problemáticas. Por una parte hay problemas de tipo familiarindividual y por la otra, problemas colectivos o comunitarios. De aquí surge un planteamiento completo del trabajo de Desarrollo Comunitario. Me parece fundamental que tengamos en cuenta que el acercamiento a los problemas de la comunidad a través del trabajo de casos — o problemas individuales o familiares— , puede representar un obstáculo al Desarrollo Comunitario. La razón es la siguiente: Los individuos, en la situación inicial en la que los encontramos, están más dispuesto a ver, considerar y solucionar sus problemas particulares que los comunitarios. Si el trabajo so-
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