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La universidad por sus características, por 
su función social, es por excelencia el centro que 
irradia cultura y protagonismo hacia el entorno. 
Al promover la relación Universidad-comunidad 
con un carácter dialéctico y científico, interac-
tuando de modo tal que propicie un desarrollo, 
es importante un enfoque metodológico que 
tenga en cuenta abordar el concepto de identi-
dad y establecer sus relaciones con las particula-
ridades de la vida cotidiana de los comunitarios; 
sus condiciones concretas de existencia.

Se muestran experiencias de los resultados 
de las investigaciones realizadas a través de dos 
proyectos de Educación y transformaciones co-
munitarias de la Universidad de Las Tunas, Cuba 
y La intervención Universidad Comunidad. En la 
Universidad nacional de Loja, con un carácter 
integrador e interdisciplinario han contribuido 

The university by its nature, by its social 
function, is par excellence the center that ra-
diates culture and prominence to the environ-
ment. In promoting University-community with 
a dialectical and scientific, interacting in a way 
that fosters development, it is important me-
thodological approach that takes into account 
addressing the concept of identity and establish 
relations with the peculiarities of everyday life 
Communities; their specific living conditions.

Experiences of the results of research con-
ducted through two projects of education and 
community transformations of the University of 
Las Tunas, Cuba and The University Community 
intervention shown. In the National University 
of Loja, with an integrative and interdisciplinary 
nature they have contributed to the self-develo-
pment of the community and improvement of 
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El ser humano está sometido a permanen-
tes sistemas de influencias en lo que se hace 
un amplio uso de métodos verbales: influencia 
directiva organizacional, educativa, política 
propagandista y otras. No siempre esa influen-
cia logra la incorporación de las personas en un 
sistema de acciones donde lo asimilado en for-
ma de conceptos, normas e imágenes se iden-
tifiquen coherentemente con una construcción 
de sentido para ellos. . El enfoque integral para 
desarrollar la labor educativa y política ideoló-
gica en la universidad ubica en un primer plano 
no únicamente los conocimientos y habilidades 
a formar en los estudiantes, sino también los 
valores como componentes claves de la perso-
nalidad, lo cual supone no sólo definir en los 
planes de estudio los objetivos educativos que 
se aspiran a alcanzar, sino instrumentar las vías, 
o campos de acción, que permitan materializar 
este empeño. En consecuencias el vínculo uni-
versidad comunidad debe transcurrir de modo 
tal que propicie el desarrollo de la comunidad 
a partir de su identidad social y vida cotidiana 
donde los comunitarios sean capaces de iden-
tificar sus problemas, necesidades y las formas 
y maneras de solucionarlos con sus propios es-
fuerzos, en este sentido la universidad con sus 
estudiantes y docentes actúan como orientado-
res, y en la capacitación de los integrantes de 
la comunidad, por ello el empleo del método 
investigación acción participativa es una condi-
ción necesaria para el logro de estos objetivos.

La atención al trabajo comunitario es de 
suma importancia en la actualidad, sobre todo 

en su alcance estratégico. Generalmente en el 
trabajo comunitario las diferentes instituciones 
y organizaciones desarrollan con más frecuen-
cia un trabajo para la comunidad pero éste, no 
es sólo un trabajo para la comunidad ni en la 
comunidad, ni siquiera con la comunidad, es un 
proceso de transformación desde la comuni-
dad: soñado, planificado, conducido, ejecutado 
y evaluado por la propia comunidad. Lograr la 
participación de la comunidad es importante 
esto significa tomar parte, sensibilizarse, im-
plicarse, decidir y actuar comprometidamente, 
además permite desarrollar conocimientos y 
habilidades que mejoran la efectividad y la efi-
ciencia de los proyectos, satisface necesidades 
espirituales de los comunitarios, genera poder 
en los participantes.

con el autodesarrollo de la comunidad y el per-
feccionamiento del rol de los docentes y estu-
diantes en la universidad. 

the role of teachers and students at the univer-
sity.

Palabras clave: Integración comunitaria, autodesarrollo 
comunitario, educación comunitaria.

Keywords: Community integration, community self, 
community education.

INTRODUCCIÓN

METODOLOGÍA
En la investigación se utilizan los enfoques 

dialéctico-materialistas y culturológico, que 
abordan científicamente el objeto de la inves-
tigación. Ambos garantizan una armonía inves-
tigativa con un adecuado nivel científico, con-
formado por un cuerpo teórico-metodológico, 
permiten visualizar el proceso de intervención 
en relación a la intervención en la comunidad 
desde la universidad, desde la cultura.

De ahí que el análisis de las Teorías de 
Identidad Social (Tajfel:1987) y de las Represen-
taciones Sociales (Moscovici:1986), viabiliza la 
configuración de criterios científicos en refe-
rencias a algunos elementos que influyen en las 
situaciones comunitarias. Estas teorías susten-
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tan el diagnóstico y las acciones y garantizan 
su mayor efectividad sobre la base del conoci-
miento pleno, en la realidad que incide como 
patrón ante los factores socio-culturales, para 
determinar las necesidades en la conformación 
de diferentes acciones.

La perspectiva multimetodológica se apo-
ya en la triangulación de métodos, técnicas y fa-
cilita la fundamentación científica en el análisis 
de los problemas, demandas y necesidades que 
se manifiestan en la comunidad , cuya solución 
puede ser estimulada por gestores decisores de 
la universidad y la propia comunidad, justificado 
por su interés en el significado de las acciones 
humanas, con un acercamiento participativo.

El estudio de la educación en el ámbito 
comunitario como un proceso organizado y di-
rigido tiene un sentido educativo al estar orien-
tado a fomentar el autodesarrollo desde las rea-
lidades y vivencias de los propios comunitarios 
En relación con el objeto que se aborda: el pro-
ceso de educación comunitaria, es significativo 
tener en cuenta a partir de la sistematización 
las relaciones entre las categorías expuestas y la 
experiencia investigativa de la autora, plantear 
los principios y objetivos del proceso de educa-
ción comunitaria: 

Principio de la Contextualización. Se requie-
re tener como punto de llegada y partida para el 
accionar en la comunidad, las peculiaridades del 
contexto sociocultural y educativo con sus valo-
res, identidad, cultura y vida cotidiana. 

Es importante tener en cuenta los cono-
cimientos, hábitos, habilidades, necesidades 
problemas, la vida cotidiana y la cultura de los 
actores sociales. Sobre esta base aumentará 
paulatinamente la complejidad del contenido y 
las influencias pedagógicas por lo que es impor-
tante el diseño de estrategias y programas que 
se fundamenten en esta lógica.

El proceso de educación supone la influen-

cia consciente y dirigida hacia un objetivo: Fo-
mentar y desarrollar en los comunitarios un 
comportamiento social activo como resultado 
de un sistema de influencias formativas que 
contenga las exigencias necesarias de la socie-
dad y las propias realidades de la comunidad.

Desde esta perspectiva, en el proceso de 
educación comunitaria es importante el trabajo 
simultáneo con vista a fomentar la conciencia 
de los comunitarios, desarrollar sus sentimien-
tos, hábitos y un aprendizaje social significativo. 
Para esto es necesario una influencia sistémica 
y planificada sobre la esfera intelectual, sobre 
su conciencia, la esfera emocional (emociones 
y sentimientos) y la esfera volitiva (sus acciones 
y conductas). Si desaparece uno solo de estos 
componentes, el proceso de educación no logra 
sus objetivos, por eso uno de los requisitos que 
se plantea en el proceso es la integralidad de 
las influencias sobre el sujeto, la influencia si-
multánea sobre la conciencia, los sentimientos, 
conocimientos y conducta.

DESARROLLO
La comunidad ha sido un escenario impor-

tante durante todo el desarrollo histórico de la 
humanidad; puede ser definida según (Gómez 
Labrada, A,R 2006) “es un grupo social que ocu-
pa un espacio y tiempo, posee determinado de-
sarrollo en su cultura, identidad, historia y vida 
cotidiana que lo hacen distintivo, comparten ne-
cesidades y trazan objetivos para la solución de 
problemas con el empleo de recursos que propi-
cien el cambio en la comunidad”.P:.21. Este siste-
ma resulta portador de tradiciones e identidad 
que se expresa en identificación de intereses.

En el mundo, en los últimos años se han de-
sarrollado diversas investigaciones de estudio y 
modificación de las comunidades, buscando la 
relación hombre - comunidad. Esta relación se 
manifiesta en tres niveles: sociocultural, políti-
co y científico.

Gómez et al.,  2015; Identidad Social y Cotidianidad, Categorias Esenciales en la Relación Universidad-Comunidad. Experiencias y Reali-
dades
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De ahí que la tendencia universal de dar 
nuevas explicaciones y soluciones al problema 
de la comunidad tiene diferentes propósitos, 
uno de ellos, si hablamos del nivel sociocultu-
ral, es establecer una existencia tranquila y rela-
ciones sanas para el hombre, viva en un barrio, 
en un hogar o en cualquier lugar que se acerque 
a lo que se llama comunidad; para ello se debe 
partir inicialmente de la formación de seres más 
autónomos, plenos y dueños de su historia. Por 
tal razón al realizar el trabajo comunitario se 
debe lograr que los propios comunitarios sean 
los protagonistas de sus actuaciones, que se 
identifiquen con su propio rol en el contexto 
donde se desenvuelven.

En los informes de la UNESCO se ha plantea-
do llevar la educación fuera de los ámbitos de la 
escuela, integrando de forma dinámica distintas 
modalidades formales, no formales e incidenta-
les, y revitalizando el papel de la familia y la co-
munidad; para materializar este objetivo resulta 
necesario realizar el vínculo universidad-comu-
nidad de forma tal que propicie espacios de de-
bates y reflexión conjunta entre comunitarios, 
docentes y estudiantes, respetando y teniendo 
en cuenta la identidad social y la vida cotidiana 
como conceptos ejes en esta relación.

La identidad implica, entre otras cuestio-
nes,la noción del ser de la unidad y la existencia 
y de su relación con el cambio de esa forma; 
idéntico es aquello que persiste en un objeto de 
estudio dado, no obstante las variaciones que 
sufre bajo una sucesión de estados en momen-
tos distintos hace que sea un concepto comple-
jo, porque es cambiante.

De tal forma, el sentido formativo de la 
identidad implica que ella no es dada de una vez 
y para siempre; tiene un origen y desarrollo suje-
to a condiciones históricas concretas; no existe 
una identidad social estática como producto aca-
bado del devenir precedente; ésta se enriquece, 
se tornan nuevos matices en la medica que el ser 

humano se desarrolla y adquiere nuevos conoci-
mientos que lo van haciendo cada día más eti-
quetado en un grupo social determinado. 

En el autorreconocimiento de su especifi-
cidad individual ocupa un lugar importante el 
concepto de identificación, que es el proceso 
mediante el cual un individuo o colectivo hu-
mano toma autoconciencia de su existencia 
particular que lo diferencia del resto de sus si-
milares. Muchos de los problemas relativos a la 
identidad están centrados en el lugar que ocupa 
la identificación, en la reafirmación o debilita-
miento del sustento de existencia particular de 
los individuos o grupos humanos.

Referente a la identidad tajfel (1984), citado 
por Gómez L. a.R(2006) incluye en su definición 
los elementos suficientes para definir un grupo 
“conjunto de personas que se sienten como un 
grupo(somos un grupo) es decir, tienen una per-
cepción de “nosotros”. Sus elementos son:

•Componente cognitivo, conocimiento de la 
pertenencia un grupo. 

•Componente evaluativo: la noción de grupo 
y la pertenencia al mismo puede tener una 
connotación valorativa positiva o negativa.

•Componente emocional: los aspectos cog-
noscitivos y evaluativos del grupo y de la 
propia pertenencia a él pueden ir acompa-
ñados de emociones hacia el propio grupo 
o hacia grupos que mantienen ciertas rela-
ciones con él.

Esto le hizo plantear a Tajfel una definición 
de identidad social, como “aquellos aspectos 
del concepto del yo de un individuo basados en 
su pertenencia a grupos o categorías sociales, 
junto con sus correlatos psicológicos emociona-
les, evaluativos y de otro tipo” (Tajfel 1987)

Desde esta teoría, las personas tratan de 
conseguir una identidad positiva, evaluando de 
forma positiva al grupo al cual aceptan pertene-
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cer y desde el cual se definen, para esto requie-
re que el grupo propio sea distinto o esté posi-
tivamente diferenciado de otros grupos con los 
cuales puedan compararse 

En investigaciones en Cuba sobre identi-
dad Carolina de La Torre expone desde la Psi-
cología en Conciencia de mismidad: Identidad y 
cultura cubana

"Las representaciones compartidas en tor-
no a las tradiciones, historia, raíces comunes, 
formas de vida, motivaciones, creencias, valo-
res, costumbres, actitudes, rasgos y otras ca-
racterísticas de un pueblo son precisamente 
las que permiten decir que un pueblo tiene una 
identidad”. (De la Torre: 1997: 112)

Para que haya identidad familiar, comuni-
taria, étnica, nacional no sólo deben existir ele-
mentos comunes concientizados, debe existir 
conciencia de la comunidad en sí misma y de 
su continuidad, también la conciencia de ser 
un grupo con características diferentes a las 
de otros grupos. La identidad se recibe, se ad-
quiere como una herencia, pues las identidades 
personales y grupales responden a diferentes 
influencias de la cultura sobre estos. 

La identidad está siempre recreándose, 
enriqueciéndose mediante las más disímiles in-
fluencias. En la Identidad como espiral Cintio 
Vitier enfatiza que la identidad cultural es un 
proceso de herencia múltiples, una sucesión 
constante que avanza dentro de la historia de 
cada grupo humano, caracterizándolo dentro 
de la diversidad. La identidad cultural se resume 
en una constante fecundación; consideraciones 
que advertimos anteriormente y que aportan 
en la comprensión del fenómeno identitario en 
las comunidades.

En plena coincidencia con esta definición 
y como una argumentación más abarcadora Fi-
del Castro planteó “sin identidad no es posible 
la supervivencia” (Castro Ruz Fidel 2005) reco-

ge la dimensión del concepto y su valor en el 
sentido de pertenencia, identificación que el 
hombre como ser social manifiesta en el medio 
donde se desenvuelve: comunidad, municipio, 
provincia, nación. Lo identitario quiere decir 
nosotros diferentes a los otros, a partir de algo 
esencial común. Si somos absolutamente igua-
les entonces no existe una identidad. .

Cotidianidad. Es la manifestación inmedia-
ta, en un tiempo, en un ritmo, en un espacio, 
de las complejas relaciones sociales que regulan 
la vida de los hombres en una época histórica 
determinada. A cada época histórica y cada or-
ganización social, corresponde un tipo de vida 
cotidiana, ya que en cada época y en cada orga-
nización social se dan distintos tipos de relacio-
nes con la naturaleza y con los otros hombres. 
Podemos caracterizar también la cotidianidad 
como el modo de organización material y social 
de la experiencia humana, en un contexto histó-
rico social determinado.

Vida cotidiana es la forma de desenvolvi-
miento que adquiere día tras días nuestra his-
toria individual. Implica reiteración de acciones 
vitales, en una distribución diaria del tiempo. 

La vida cotidiana es predominantemente 
experiencia en acción; cabe indicar que en esa 
particular organización temporal espacial es 
en el modo de vivir se transforma en un me-
canismo irreflexivo, en tanto la acción no se 
concientiza los hechos, no son instruidos en su 
originalidad, no son examinados. Los hechos se 
aceptan como parte de un todo conocido, auto 
evidente, como lo “simplemente es”. Los hechos 
y fenómenos que vivimos, en los que no impli-
camos día a día, se nos presentan como algo 
que no tiene sentido cuestionar ni problemati-
zar, que no requiere examen ni verificación, ya 
que constituirán lo real por excelencia.

En este proceso de construcción teórica 
asumimos el concepto de vida cotid9ana for-
mulado por E. Pichón Riviere y A. Pampliega de 

Gómez et al.,  2015; Identidad Social y Cotidianidad, Categorias Esenciales en la Relación Universidad-Comunidad. Experiencias y Reali-
dades
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Quiroga quienes consideran que:

“En una aproximación pudiéramos definir 
la cotidianidad como el espacio y el tiempo en 
que se manifiestan, en forma inmediata, las re-
laciones que los hombres establecen entre si y 
con la naturaleza en función de sus necesida-
des, configurándose así lo que hemos denomi-
nado “sus condiciones concretas de existencia” 
(1987.23)

Desde estas perspectiva y tomando como 
conceptos básicos Identidad social vida cotidiana, 
se hace necesario sistematizar las características 
esenciales del modo de vida en los diferentes es-
pacios de relación que existen en la comunidad y 
que se corresponden con su identidad. 

La cosmovisión asumida; Una concepción 
humanista, dialéctica materialista, e histórico 
cultural, entiende a la naturaleza, al ser humano 
y a la sociedad en interacción y desarrollo con-
tinuos, en tal sentido L. S. Vigotsky plantea que 
“la naturaleza psicológica del hombre constituye 
un conjunto de relaciones sociales, trasladadas 
al interior y que se han convertido en funciones 
de la personalidad y en formas de su estructu-
ra” Por esta razón la Sociología de la Educación 
debe atender al estudio de los mecanismos de 
control social, de la identificación de valores a 
nivel social e individual, desde la diversidad so-
cial y las relaciones que se establecen en todo el 
tejido comunitario. La vida cotidiana es fuente 
para el conocimiento de fenómenos de la sub-
jetividad social que permanecen ocultos en sus 
diferentes formas institucionalizadas.

Lo cotidiano en el espacio comunitario 
tiene una significación muy particular, expre-
sa cómo realmente las personas se integran en 
el nivel más íntimo de su vida social: el lugar 
donde viven. María de los Ángeles Tovar señala 
“la subjetividad social que en la comunidad se 
configura en torno a lo cotidiano de sus miem-
bros, posee una parte más estable integrada 
por valores, normas, creencias, entre otros ele-

mentos y otra mucho más dinámica y cambian-
te, configuradas en torno a las necesidades de 
ese cotidiano, en cómo la comunidad las valora, 
percibe, se las representa y las vivencia.” La so-
ciología educativa en la comunidad promueve a 
nivel social una interacción entre los diferentes 
grupos y actores sociales el cual se desarrolla 
permanentemente por las propias necesidades 
y formas de organización donde lo individual y 
social se interpenetran recíprocamente en sus 
complejos procesos simultáneos educativos.

La materialización de relación universi-
dad-comunidad y tomando como base los con-
ceptos de identidad social y cotidianidad han 
sido investigados y puesta en práctica sus re-
sultados a partir de los dos proyectos, los prin-
cipios en los que se sustenta la acción están 
reflejados en:

• La investigación estudia a la comunidad a 
través de los ojos de los intrigantes de la 
propia comunidad, desde sus miradas y sus 
propias características.

• Adoptar enfoques que lleven a analizar las mo-
tivaciones e intereses de los participantes en 
situaciones particulares de la comunidad.

 •Relatar el proceso, las situaciones y las acti-
vidades de la comunidad que se observen 
y animen, en términos de los significados 
que tienen para los propios comunitarios 

• Aplicar las categorías de vivencias y interio-
rización, exteriorización de Vygotsky los 
integrantes de la comunidad toman simul-
táneamente el rol de analistas y del anali-
zado en los procesos de análisis colectivos, 
donde se involucren los facilitadores y las 
coordinadoras facilitadoras. Es fundamental 
insistir durante la investigación en el análisis 
colaborativo por los mismos participantes.

• Sólo sobre la base de entendimiento y con-

RESULTADOS
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cientización de la situación actual de los inte-
grantes de la comunidad como actores prin-
cipales, pueden tomar decisiones de cómo 
trasformar los problemas que presenta su 
comunidad con la ayuda de los facilitadotes.

• Se mantienen en íntima relación los enfo-
ques colaborativos, el proceso de investi-
gación y la acción de los participantes/fa-
cilitadores.

• La sistematización como concepto que im-
plica la reflexión y autovaloración de las ac-
ciones realizadas y los nuevos procedimien-
tos que permiten las transformaciones.

• La interdisciplinariedad como proceso que 
implique acciones interconectadas entre 
miembros de diferentes disciplinas

Para el proceso investigativo se tiene en 
cuenta las características y perfiles de los do-
centes y estudiantes de la universidad y las co-
munidades donde se desarrollan las investiga-
ciones , teniendo en cuenta la identidad social y 
su cotidianidad, es por eso que se emplea como 
método general el de investigación acción parti-
cipativa; permite en un primer momento deter-
minar las necesidades, aspiraciones y problemas 
de los comunitarios y en un segundo momento 
la contribución de estos con su solución.

¿Cómo se vincula la universidad con la comuni-
dad a partir de estos presupuestos?

Transcurre inicialmente con un diagnósti-
co comunitario, en el cual la participación está 
presente en toda la acción, el diagnóstico visto 
como un proceso, vivo que transcurre en toda 
la acción; determinación de necesidades y pro-
blemas-planificación y ejecución-evaluación. En 
cada proceso se emplean determinadas técni-
cas entre ellas pueden ser

• Gráfico histórico de la comunidad.

• La línea del tiempo.

• Mapa de servicios y oportunidades.

• Mapa social.

• Análisis organizacional-Institucional. Dia-
grama de Venn.

• Análisis y solución de problemas. Árbol de 
problemas, diagrama de causas y efectos.

• Matriz de priorización de problemas Identi-
ficación de soluciones locales.

• Análisis de impacto.

• Matriz de planificación de monitoreo y pla-
nificación.

• Matriz de plan de acción y toma de respon-
sabilidades.

Se desarrollaron talleres vivenciales con la 
participación de actores sociales y funcionarios 
en una comunidad de los municipios Las Tunas, 
en la Republica de Cuba y en la República del 
Ecuador en la comunidad Tierras Coloradas. 
Como resultado de estos talleres se constató 
que en las valoraciones que hacen de las relacio-
nes y accionar de los comunitarios, reflejan las 
características funcionales a partir de su posi-
ción como integrantes de un determinado gru-
po, sin destacar los aportes que hacen los acto-
res sociales en una interacción y comunicación 
dialogada. De ahí la necesaria organización en 
un proceso educativo comunitario que esté di-
rigido a que los actores sociales, desde sus pro-
pias realidades, tracen estrategias que promue-
van la autoeducación y un aprendizaje social 
que trascienda hacia un liderazgo comunitario.

La validación de este proceso se apoyó fun-
damentalmente en el método de triangulación. 
Se obtuvieron datos y desde diferentes ángu-
los se posibilitó realizar cruces cualitativos y 
comparaciones que permitieron encontrar sig-
nificados y reconstrucción holística en la lógica 
del objeto de estudio: el proceso de educación 
comunitaria.

Gómez et al.,  2015; Identidad Social y Cotidianidad, Categorias Esenciales en la Relación Universidad-Comunidad. Experiencias y Reali-
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Son muchas las formas y vías que se pue-
den utilizar en dependencia de los objetivos, 
posibilidades e intereses de los participantes. A 
partir del diagnóstico inicial de forma conjunta 
universidad-comunidad se programan:

• Vinculación de la dimensión docente con la 
extensionista a través del proceso de in-
vestigación. En este sentido se han reali-
zado 78 trabajos de cursos, los cuales han 
sido realizados y evaluados en las propias 
comunidades. Han participado estudiantes 
de las carreras de Psicología y de ambas 
universidades y de Estudios Sociocultura-
les y derecho de la universidad de Las Tu-
nas, cuba 

• Realización de 10 trabajos de diplomas por 
estudiantes de la carrera de Cultura Física

• Realización de diferentes estrategias donde 
participan estudiantes, docentes y comu-
nitarios

Estrategias:

• Programa de Idioma Inglés para padres. Se 
imparte a un total de 36 padres de la co-
munidad.

• Estrategia para la inserción laboral de los 
jóvenes con necesidades educativas espe-
ciales.

• Vinculación de la Cultura caribeña con la 
cultura comunitaria.

• Programa de capacitación en artesanía para 
niños, jóvenes con necesidades educativas 
especiales y mujeres de la comunidad.

Se vinculan los niños de una escuela espe-
cial a un taller comunitario, donde se moldea el 
barro, realizando diferentes objetos, también a 
talleres de tejido con fibras de yareyes en todos 
los casos los capacitadores son de la propia co-
munidad.

• Historia de la Comunidad.

• Programa de capacitación a líderes comu-
nitarios (El trabajo comunitario desde la 
Educación Popular)

• Escuela de Educación Familiar. Se aplica a 
través de la orientación en el consultorio 
médico y activista de la comunidad. 

• Estrategia de la cultura artística en la co-
munidad, existen diferentes agrupaciones 
musicales y otras modalidades para la re-
creación en este sentido.

• Talleres relacionados con la Cultura jurídica

• Estrategia en el deporte comunitario.

Desarrollo de talleres científicos comunita-
rios con las exposiciones en la propia comuni-
dad de los trabajos de curso de los estudiantes 
y comunidad en general.

El contexto actual es favorable, se mantie-
ne la necesidad de desarrollar la reflexión críti-
ca en el sujeto social comunitario; éste es uno 
de los retos epistemológicos vigentes para fun-
damentar el autodesarrollo. Su solución tiene 
consecuencias inmediatas en los enfoques me-
todológicos y praxiológicos de la educación en 
las comunidades, por lo que en las investigacio-
nes que fundamentan el proceso de educación 
comunitaria, quedan las expectativas de cómo:

• Articular de manera coherente y armónica 
el rol de la comunidad, sus procesos com-
plejos que permitan una construcción de 
los comunitarios en el contexto social, a 
partir del autodesarrollo. 

• Alcanzar la armonía entre las instituciones 
que tienen la responsabilidad de la educa-
ción comunitaria y las estructuras comuni-
tarias que permitan la coordinación de las 
acciones. 
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• Promover un trabajo comunitario de manera 
que en los gestores no prime la función de 
información, orientación y consultivista y sí 
asuman posturas que generen procesos par-
ticipativos y protagonismo de la comunidad. 

• Instrumentar estrategias que se correspon-
dan con las necesidades y funciones socia-
les de la comunidad. 

• Lograr eficiencia en las estrategias de evalua-
ción en la labor educativa de la comunidad.

• Promover el trabajo comunitario y los meca-
nismos que tributan a un proceso educati-
vo desde la comunidad.

• Articular la concepción de la unidad de la in-
vestigación y la praxis del proceso de educa-
ción comunitaria sobre la base de los méto-
dos más avanzados que libren del empirismo.

• Articular los cambios en la sociedad cubana 
actual: estructura socioclasista, estilos de 

Las categorías identidad social y vida co-
tidiana son necesarias tenerlas en cuenta para 
realizar el trabajo en las comunidades, esto 
permite al investigador el respeto a las costum-

CONCLUSIONES

Grafico 1. Relaciones entre las categorías identidad social y cotidianeidad en el 
contexto comunidad universidad- comunidad. (Elaborado por los propios autores)

vida, nivel cultural y condiciones materia-
les a partir de la Revolución Energética.

Éstas y otras interrogantes muestran un 
tránsito paradigmático del modo de actuación 
del tejido social que, desde una perspectiva 
compleja en la diversidad, logre la integración 
de los actores sociales y su contexto y alcancen 
niveles superiores de aprendizaje para imprimir 
el sello distintivo de educación comunitaria , 
donde las categorías identidad y cotidianidad 
reflejen la cultura de la comunidad. 

La lógica de las relaciones de las categorías 
identidad social y cotidianeidad se significan en 
el siguiente gráfico, donde se prevé la interac-
ción entre  la universidad y la comunidad. Te-
niendo en cuenta las características identitarias 
y la vida cotidiana de las comunidades y a partir 
de estos presupuestos se acciona integradamen-
te en un proceso de socialización comunitaria.

bres, tradiciones, comportamientos, necesida-
des, motivos, formas de vida que tienen los in-
tegrantes de una determinada comunidad.

Gómez et al.,  2015; Identidad Social y Cotidianidad, Categorias Esenciales en la Relación Universidad-Comunidad. Experiencias y Reali-
dades
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