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Resumen

El propósito de estaexperiencia de prácticas profesionales, se centra en
la implementación de un modelo de atención integral en la comunidad in
dígena Etnia Guajira, parroquia Idelfonso Vásquez, municipio Maracaibo,
utilizando la investigación-acción, bajo la filosofía de aprender-haciendo,
aprender- prestando- servicio, porloque las escuelas deMedicina yTrabajo
Social de LUZ, han desarrollado un modeloacadémico de abordaje comuni
tario intersedorial, con enfoque inter-multidisciplinario. La ejecución de
proyeaos, generados de investigaciones desarrolladas, ha evidenciando la
existencia deun liderazgo orientado al logro del desarrollo local ycomunita
rio, quepermitan acceder aldisfrute delos beneficios orientados porelEsta
do con su política social.

Palabras clave: Docencia, investigación, extensión, participación, comuni
dad.
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Linking of University Functions: Management
Altemative for Local and Community
Development

Abstraa

The purpose of this professional practice experience is centered on
implementing a model for integral attention to the Guajiro indigenous
community in the Idelfonso Vásquez parish, municipality ofMaracaibo,
using research-investigation under the philosophy oflearning by doing,
learning by serving, for which the schools ofMedicine and Social Work at
LUZ have developed an academic model for taking on communities
inter-sectorially, with aninter-multidisciplinary approach. The execution
ofprojects generated from developed research has indicated the existence
ofa leadership oriented to achieving local andcommunity development
that would allow people to enjoy the benefits given bythe State with its
social policies.

Key works: Teaching, research, extensión, participation, community.

Introducción

En las últimas décadas, la polí
tica social ha constituido una vía de
intervención del Estado para alcan
zar el desarrollo social. Las limita
ciones en el logro de los objetivos,
particularmente en la disminución
de la pobreza y en el logro del dis
frute de una mejor calidad de vida
para la población, han obligado al
Estado, a través de sus instituciones,
a reorganizar su estrategiasocial, in
volucrando aaivamente a todos los
aaores de la vida nacional, en el lo
gro de mejores condiciones de vida,
traducido en el bienestar y la seguri
dad de la población venezolana. De
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esta manera el Estado actúa como
un catalizador, regulador, de la so
ciedad, en el cumplimiento de su
misión: satisfacer y dotar de servi
cios públicos a las comunidades,
superando limitaciones presentes
en los procesos desarrollados, con
el propósito de lograr el desarrollo
económico y social de la coleaivi-
dad.

El Estado al asumir su función

social, ejerce la responsabilidad de
aauar sobre los hechos y fenóme
nos que propician los problemas
sociales, para lo cual define, planifi
ca y ejecuta lincamientos así como
políticas sociales sobre la base de
necesidades humanas fundamenta-
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les. De esta manera, la política so
cial, entendida como la acción gu
bernamental dirigida a satisfacer
necesidades sociales especificas de
la población: salud, educación, vi
vienda, seguridad, entre otras, se
convierten en el mecanismo funda
mental del Estado para el logro de
condiciones adecuadas en la bús
queda del bienestar, mediante la su
peración progresiva de obstáculos
para una mejor calidad de vida en
los habitantes del país.

En Venezuela, el estado aaual-
mente utiliza como lincamiento
para la operatividad de la Constitu
ción de la República Bolivariana de
Venezuela, el plan de Desarrollo
Económico y Social de la Nación
2001-2007. Este plan plantea como
estrategia, la participación protagó-
nica de los venezolanos, consolida
los principios y las bases políticas
para la interacción del crecimiento
económico sostenido, la equidad
social, a través de las oportunidades
de los ciudadanos, en la dinámica
territorial ambiental y la diversifica
ción multipolar de las relaciones in
ternacionales.

La búsqueda del equilibrio so-
dal, se orienta a la superación de las
desigualdades sociales, y la erradica-
dón de las injusticias y de los exdui-
dos, a través de la profundización del
desanollo humano, potenciando el
desanollo del ciudadano, mediante
la ampliación de oportunidades edu
cativas, salud, empleo, ingreso, segu
ridad social y ciudadana.

Para el alcance de lo anterior, el
plan contempla el fortalecimiento
de la participación social, generar
poder al ciudadano, en espacios pú
blicos de decisión, lo que implica la
materialización de una democracia
participativa y protagónica, con el
rompimiento del concepto tradicio
nal de participación, para asumir
una relación entre el estado y la so
ciedad, donde lo público es asumi
do por la gente y el estado de mane
ra corresponsable, estableciendo
una forma de gobierno con y para
los ciudadanos, donde se respete el
derecho que tienen a participar aai-
vamente en la formulación, ejecu
ción y control de laspolíticaspúbli
cas, esta relación implica la necesi
dad de garantizar una educación de
calidad para todos, desde dos pers-
peaivas: la formal referidaa la capa
cidad técnica y científica, con el de
sarrollo de capacidades de aprendi
zaje, contenidos y métodos de rele
vancia académica; la calidad políti
ca referida al desarrollo y apodera-
miento de valores de democracia
solidaria, participativa y protagóni
ca, conducente de la construcción
de la ciudadanía. Esto abarca pro
fundizar la atención educativa en
los seaores que por diferentes razo
nes no han podido acceder al siste
ma de educación formal, constitu
yendo la inmensa gama de niños y
adolescentes no escolarizados, para
los cuales se hace necesario un siste
ma que garantice la equidad de la
población no incluida.
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En este sentido, la participa
ción individual y/o colectiva resul
ta determinante en los procesos
emprendidos tal y como lo señala
(Guimares, 1987:82)" por ser un
acto voluntario de interacción so
cial, dirigido a tener parte en algu
na aaividad," permitiéndoles el ac
ceso a las decisiones que le concier
nen, que consideran importantes o
necesitan, interviniendo como co
laborador, organizador, en el pro
ceso de desarrollo, autogestión, ad
quisición de poder, participación
comunitaria.

Como la participación es un
aao voluntario, requiere de condi
ciones particulares para que los
miembros de un contexto puedan
involucrarse de manera activa:

- Estarorganizadacon capacidad
para realizar actos comunes.

- Debe ser voluntaria sin presio
nes, ni imposiciones.

- Debe haber coordinación favo
rable entre los entes involucra

dos.

- Las propuestas o acciones de
ben ser claras, para que los inte
resados estén al corriente de la
aaividad o el desempeño que
deben realizar.

- Los intereses deben ser comu

nes.

Razón por la cual, en la partici
pación comunitaria, se requiere que
los grupos o individuos interac-
tuantes establezcan intereses comu

nes, disposición para establecer en
conjunto los objetivos propuestos,
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que en la toma de decisiones exista
consenso y participación horizontal
de los involucrados, ya que las dis
torsiones presentes en los procesos
dificultan el desarrollo comunita
rio.

De allí la importancia de la vin
culación de estos procesos con es
trategias que permitan el diseño y
ejecución de programas educativos
que aceleren los aprendizajes en las
áreas o aspectos de intervención. En
tal sentido, la Universidad (Faculta
des y Escuelas) a través de sus fun
ciones: docencia-investigación-ex
tensión, busca avanzar en experien
cias exitosas que conlleven a la for
mación de un profesional más hu
mano, con sólida formación teóri-
co-metodológica, capaz de alcanzar
la organización, participación y el
compromiso de los actores sociales
e institucionales para una mejor ca
lidad de vida.

La modalidad universitaria por
excelencia utilizada para tal fin, es a
través de las práaicas profesionales
de las diferentes escuelas que con
forman el sistema académico de
educación superior. Estas se encla
van en espacios formativos no con
vencionales, y son supervisadas por
uno o varios tutores y/o profesores,
teniendo objetivos específicos de
acuerdo a cada especialidad de estu
dio, pero un fin común: que el
alumno logre consolidar su apren
dizaje básico y el desarrollo de habi
lidades y destrezas durante el lapso
académico, destinado a la ejecución
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de su experiencia, requiriendo para
ello,de la formaciónque le permita
conjuntar conocimientos teóricos-
metodológicos con su acción -prac
tica-profesional.

Filosofía de trabajo: desde
la práctica profesional

La multiplicidad en la evolu
ción de requerimientos atendidos
como objeto de estudio en la Escue
la de Trabajo Social de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y Políticas, ha
llevado a la búsqueda de espacios
de acción en los cuales, no sólo esté
presente para la selección el objeto
de la atención, sino donde se conju
guen condiciones óptimas para la
formación y desarrollo de los estu
diantes, lo que lleva a la revisión y
búsqueda de oportunidades en ins
tituciones, así como espacios regio
nales, surgiendo la "articulación de
la enseñanza con los profesionales
de la salud, Proyeao UNÍ - Una
Nueva Iniciativa para los profesio
nales de las Ciencias de la Salud de
la Facultad de Medicina, la que ma
yor oportunidad de inserción teóri-
co-practica ofrecía por los propósi
tos planteados en su ejecución.

De esta manera, a partir del se
gundo semestre de 1996, comienza
la participación en el proyeao, la
cual se hace formal como práaica
profesional con la incorporación de
dos cohortes de alumnos de Acción
Familiar I (Oaubre 1998- Marzo

2000) y de Acción Social II (Marzo
1999 -Septiembre 2000) y a partir
de la reforma de la estructura curri-
cular, Comunidades y ProyectosSo
ciales desde el primero del 2001
hasta el presente, las cuales a pesar
de las limitaciones y dificultades
presentadas por la desarticulación
del Programa UNÍ en diciembre de
2002, se mantienen soportada com
partiendo la misma Filosofía: "Apli
car los recursos para resolver los
problemas de las personas" y, "ayu
dar a los aaores para que se ayuden
a sí mismos", bajo los principios de
"aprender haciendo y aprender
prestando servicios". Utilizando la
investigación-acción -participativa
para tal fin.

Estrategias y actividades
del programa

Las premisas para las aaivida
des de apoyo a la Universidad - Ser
vicios-Comunidad, partieron de:

a) Protagonismo aaivo de los gru
pos como conduaores de sus
procesos.

b) Gradualidad de los procesos,
tanto en la implementación de
soluciones, como en la atención
de los intereses involucrados.

c) Paralelismo y simultaneidad de
aaividades, en la vida del pro
yecto.

d) Apoyo técnico interdisciplinario,
en las etapa del proyeao.
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Componente académico
del programa

Buscan avanzar en experiencias
exitosas en el desarrollo de modelos
educativos innovadores, basados
en: a) criteriosde selección, b) com
promiso institucional, c) coledivi-
zación de esfuerzos de los aaores
involucrados, d) que el modelo de
servicio y el pedagógico tengan
como denominador común: la base
epidemiológica, la interdisciplina-
riedad, el trabajo en equipo multi-
profesional y la enseñanza / apren
dizaje en la comunidad.

Prioridades educativas, orienta

das al produao que se desea gene
rar, por lo que se debe enfatizar:
a) Enel predominio de lo preventi

vo sobre lo curativo,

b) En la preparación técnico - cientí
fica de los estudiantes, para servir a
la población en general en locali
dades urbanas y distantes de estas,

c) Satisfaciendo las necesidades de
salud de las comunidades, por lo
que los aprendizajes y enseñan
zas impartidas en el pre-grado
deben estar en correspondencia
con las mismas.

d) Selección de los contenidos pro
gramáticos, jerarquizando los
problemas y sus soluciones.

Metodología de enseñanza

El proceso de enseñanza-apren
dizaje, se diferencia del tradicional,
por las características metodológi
cas que plantea:
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Diversificación de los espacios
de aprendizaje

Implementación de estrate
gias, que permitan su ejecución, en
la mayor multiplicidad de espacios
existentes del ejercicio profesional.

Utilización de espacios e ins
talaciones básicas adecuadas, do
tada de los recursos físicos, técnicos
y talento humano, en correspon
dencia a la formación y los servicios
que se desean brindar.

Interacción del alumno con el
medio ambiente, propiciado en es
cenarios reales no convencionales,
oportunidades directas de atención
comunitaria.

Implementación de aaivida
des multiprofesionales, generando
cambios de actitudes que fortalez
can el trabajo en equipo, comparti
do, integrado, independientemente
del curso donde estén ubicados.

Supervisión, esta debe ser reali
zada conjuntamente por el personal
de servicio y el docente, planteán
dose que ambos modelen a los
alumnos las competencias, procedi
mientos y desempeños correaos en
correspondencia con las situaciones
intervenidas.

Evaluación, los instrumentos

utilizados deben ser capaces de me
dir conocimiento, competencias
(habilidades) y desempeño (hacer
lo necesario), destacando y prote
giendo al evaluar, la función social
del proceso, que es la que en última
instancia, garantizará la formación
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de profesionales preparados, que
sepan realmente lo que hay, lo que
se tiene y lo debe hacerse.

Correspondencia entre el tra
bajo desarrollado, necesidades co
munitarias y de las organizaciones
civiles existentes en el área atendida.

Fundamentación legal

En el marco legal, la Constitu
ción de la República Bolivariana de
Venezuela se garantiza los derechos
sociales así como la participación y
toma de decisiones en los aspeaos
políticos, económicos y sociales de
todas las personas que hacen vida
en el país, de allí que el Estado ha
creado diferentes entes institucio
nales y la correspondiente normati
va jurídica, para garantizar tales de
rechos.

Calvani (1986:17), señala que
la participación "exige la presencia
aaiva de los estratos sociales en los

procesos de tomas de decisiones,
tanto en la etapa preparatoria,
como de ejecución, control de los
mismos". Para ello, se necesita que
la participación este respaldada por
leyes y reglamentos, que aseguren
su conexión en la vida político- so
cial del país, reflejado en la Consti
tución de la República Bolivariana
de Venezuela en los artículos: 26,
70,83.84,85,118,184,308, en la Ley
Orgánica de Salud Título I Disposi
ciones Preliminares artículo 3, Títu
lo III Capítulo 33,34, Ley Orgánica
del Sistema Nacional de Salud artí

culo 8,25, Reglamento Parcial N°l
de la Ley Orgánica de Régimen Mu
nicipal, artículos 1,2,3, queda esta
blecido todo lo relacionado con
esta materia.

Objetivos de la práaica

Siguiendo los lincamientos es
tablecidos por el ideario y el Proyec
toUNÍ, Sistema Regional de Salud y
la Universidad del Zulia a través de
las Facultades de Medicina y Cien
cias Jurídicas y Políticas, se ha esta
blecido:

Objetivo general

• Implementar un modelo acadé
mico centrado en la filosofía de

Atención Primaria en Salud.

Con la experiencia particular
desde la Escuela de Trabajo Social
y de Medicina, se ha establecido
un proceso que vincula las funcio
nes universitarias, no sólo como
modos específicos de intervención
desarrollados conjuntamente con
las organizaciones no guberna
mentales o civiles, las cuales se
motivan, organizan, capacitan y
orientan en sus procesos, sino que
a través de ellas, se propician, pla
nifican y ejecutan experiencias exi
tosas en las comunidades, inte
grando para que esa vinculación se
traduzca en modelos de gerencia
que propicien la aplicación de po
líticas sociales y en consecuencia
el desarrollo local comunitario.
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Participación de las
organizaciones no

gubernamentales como
alternativa de gerencia, en la

intervención comunitaria

El proceso de descentraliza
ción, entendido como la transferen
cia de competencias del gobierno
central a los niveles regionales y
municipales, así como la redefini
ción del rol del Estado en el diseño,
formulación y ejecución de políti
casy programas sociales, ha contri
buido de manera significativa al de
sarrollo de procesos de participa
ción comunitaria, como mecanis
mo de acción de las organizaciones
civiles, consolidando las ya existen
tes y motivando por la vía de la
toma de decisiones, control y eva
luación de proyeaos el surgimien
tos de nuevas formas organizativas
como alternativa de intervención en

su entorno inmediato.

Cunill (1991:44) plantea, la
participación ciudadana como una
interacción expresa entre el Estado y
los aaores sociales de la sociedad ci
vil a partir de la cual éstos últimos
penetran en el Estado: los individuos
o ciudadanos toman parte de las ac
tividades públicas, por medio de las
alternativas que conlleven a alcanzar
el desanollo particular y coleaivo en
sus comunidades.

De esta manera, tal y como lo
plantea (Lavadez, citado por Acurero
y otros 1995:9), las ONG -espe
cialmente las de caráaer local- cons
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tituyen un instrumento de organi
zación popular y participación so
cial y pueden contribuir en la cons
titución de una visión no guberna
mental más amplia y solidaria,
como fortalecer a los seaores más
débiles en la concertación social.

Cabe destacar, que en la ejecu
ción de estos modelos de partici
pación comunitaria, en el cumpli
miento de la política social, los ac
tores protagónicos unen sus es
fuerzos, pero tienen intereses y
responsabilidades diferentes, así:
el Estado es el garante, regulador,
financiador, a la vez, es el formula-
dor, ejecutor y evaluador de políti
cas establecidos como lincamien

tos de los programas sociales. La
universidad actúa como orienta

dor-educador, y enlace entre co
munidad-instituciones oferentes

de servicios. Las ONG, por su par
te, deben participar en cada etapa
de los procesos intervenidos, defi
niendo: áreas especificas de parti
cipación, toma de decisiones, esta
bleciendo estrategias de selección,
en cuanto a las políticas y progra
mas sociales, que fortalezcan las
debilidades y amenazas presentes
en su ámbito de acción.

En general, estas formas de in
tervención, posibilitan una mayor
capacidad en la satisfacción de las
necesidades de la población en ge
neral, a corto, mediano y largo pla
zo, permitiendo la participación de
todas las instituciones involucradas
en los procesos, lo que en teoría se
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traduce en la satisfacción de las ne
cesidades de seaores amplios de la
población. En la práaica, los meca
nismos establecidos por el Estado,
para acceder al disfrute de los bene
ficios ofertados son complicados
por la centralización burocrática,
convirtiéndolos de difícil cumpli
miento para los grupos aspirantes
del desarrollo social, entorpeciendo
la participación comunitaria, redu
ciendo la acción emprendida por el
Estado al no establecer operativa
mente, los mecanismos de promo
ción y legitimación de las formas
concretas de participación comuni
taria, a meras ayuda o a la transfe
rencia de bienes y servicios por vía
de los propios canales del Estado,
sometiendo la acción gerencial de
los solicitantes de los proyeaos,
simplemente a la fiscalización del
cumplimiento de los objetivos y
metas establecidas.

En este sentido, los resultados

obtenidos en las investigaciones,
realizadas producto del trabajo con
tinuo y sostenido, cuya base es un
programa de Atención Integral en
Salud, conformado por cinco sub-
programas de Fortalecimiento de la
Familia:

• Organización Comunitaria.
• Construcción de la Casa de la

Salud.

• Atención al Adolescente Indíge
na.

• Atención del Comedor Escolar.

• Atención e Higiene Escolar.

Ejecutado en la comunidad et
nia Guajira, parroquia Idelfonso
Vásquez, municipio Maracaibo, Es
tado Zulia, soportado por la acción
de la triada Universidad-Servicio-
Comunidad, ésta última represen
tada por las cinco ONG que hacen
vida comunitaria en la comunidad

indígena wayuú etnia Guajira:
• Asociación de Vecinos registra

da desde 1989.

• Asociación Civil de la Unidad

Educativa Wayuú "José de los
Santos Montiel, Registrada el
14 de febrero de 2001.

• Comité de Salud del consultorio

de Atención Primaria Etnia Gua

jira conformado en el 2002.
• Comedor Comunitario depen

diente de la Arquidiócesis de
Maracaibo y actualmente subsi
diado por el programa PAEZu
lia y con funcionamiento par
cial desde el año 2000.

• Asociación Civil Iglesia Lutera
na con proyección parcial a la
comunidad y 7 años de funcio
namiento.

Evidenciando las dificultades y
trabas buroaáticas que deben supe
rar las ONG, en los procesos de cana
lización de los proyeaos solidtados.
En tal sentido, resulta pertinente des
tacar como ejemplo el proyeao de
construcción, dotadón y capadta-
ción de La Casa de la Salud, de la co
munidad etnia Guajira elaborado
coordinadamente por la asociadón
de vecinos, el comité de salud y equi
po de academia (docentes y profeso-

89



Cynthia Martínez de C, Belkis Carvallo de C. yAleska Calimán C.
Vinculación de lasjmciones universitarias

res) de la Universidad del Zulia, es
cuelas de Trabajo Social y Medicina
que tienen su centro de Prácticas
Profesionales en dicha comunidad,

el cual fue presentado el la Feria de
Proyectos Comunitarios, organiza
da por la Alcaldía de Maracaibo en
Noviembre 2003, junto con otros
(148 proyectos), siendo clasificado
entre los 10 primeros como faai-
bles para su ejecución, y luego de
otro proceso de selección continuo
hasta el final entre los seis proyectos
objeto de ejecución por parte del FI-
DES,y que por los trámites burocrá
ticos y financieros existentes en las
instituciones responsables de otor
gar la documentación exigida para
viabilizar el proyeao (desde el 27
de enero de 2004, se vienen reali
zando los trámites para el registro
de la aaualización de la asociación

de vecinos, y de la condición jurídi
ca del terreno destinado por la Co
munidad para construcción del es
pacio de salud solicitado), han im
pedido, la ejecución de éste.

Sin embargo, a pesar de las de
moras presentes en los procesos, las
dificultades que tienen las ONG
para el logro del desarrollo social,
de las limitaciones presentes para
gerenciar sus procesos y recursos, en
la experiencia docente-investigativa
y de extensión, se destaca una fuen
te de fortaleza para promover la par
ticipación comunitaria, que debido
a la constancia en sus solicitudes a

largo plazo obtienen sus requeri
mientos, que en algunos casos par
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ticipan parcialmente en las etapas
de intervención de los proyeaos,
ésto les amplía el control sobre sus
condiciones de vida, capacidad de
solución de problemas, trabajo en
grupo, conocimiento de las institu
ciones donde acudir y los mecanis
mos a superar en la búsqueda de
una justa distribución de beneficios
ofertados por la política social, esta
blecida por el Estado para tal fin.

De allí, que resulte tan impor
tante, resaltar la acción interseaorial
que ejecutan las ONG, la participa
ción social que suscitan, el conoci
miento y experiencia que acumulan
en el desanollo del trabajo que pro
mueven; porque permite corregir,
superar las debilidades y amenazas
presentes en los procesos de gerencia
desarrollados, con el propósito de
convertirlas en fortalezas y oportuni
dades, las cuales se sumarian a las
existentes, posibilitando elevar el
porcentaje de cobertura e impaao
en las políticas y proyeaos diseña
dos.

Recomendaciones

Se considera procedente como
resultado de la investigación y aná
lisis realizado, establecer las si
guientes recomendaciones:

- Que las instituciones del Estado
flexibilicen los mecanismos de

acceso a los beneficios o servi

cios que ofertan.
- Que los ofrecimientos institu

cionales de cambios de estruc-
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tura y mecanismos participati-
vos no se queden en simples
discursos teóricos.

- Que confíen en las capacidades
que poseen los recursos huma
nos que conforman las ONG.

- Que permitan y estimulen la
operatividad de las capacidades
gerenciales, de los individuos
de las comunidades representa
das por las ONG.

• Que el Estado desarrolle políti
cas de disfunción y capacita
ción invasivas a nivel de la po
blación beneficiada, en la cana
lización eficaz de sus requeri
mientos, viabilizando las for

mas de utilización de los cana

les de acceso a las políticas so
ciales, a través de la correaa

orientación que deben otorgar
le a los usuarios demandantes

del servicio.

Que desde la universidad se
continúen desarrollando mo

delos de atención integral repli-
cables, sostenidos, de abordaje
y organización comunitaria
que propicien a través de alian
zas estratégicas el desarrollo so
cial y económico de las comu
nidades.

Que a través de las funciones

universitarias: docencia-investi

gación-extensión, se busque
multiplicar los espacios de ac
ción, se avance en experiencias
exitosas en el desanollo de mo

delos educativos innovadores,
con criterios de selección, y

donde impere una alta dosis de
compromiso institucional.
En resumen, se considera que

para el logro del éxito en el desano
llo humano de las poblaciones ex
cluidas, simultáneamente a los pro
cesos de vinculación Docencia-In

vestigación-Extensión generados
por las universidades, es necesario
que el Estado establezca mecanis
mos reales de consulta a las ONG,
que permitan examinar los procedi
mientos y mecanismos oficiales es
tablecidos para la participación de
estas organizaciones, permitiéndo
les tomar decisiones desde el inicio

del proceso de planificación, (for
mulación de las políticas sociales)
hasta la culminación de los proyec
tos en la etapa de ejecución.
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