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a t ipología  es el método  basado en !a construcción de tiüos 
(clasificaciones) mediante la selección de ciertos criterios, cuyas 
referencias empíricas pueden señalarse en la realidad

El proposi to  primordial de la t ipología es el de cuntribuii  a explicar por  que 
las c osas  son c o m o  son u ocu r ren  o en o t ras  palabras ,  contr ibui r  a 
promocionar  la construcción teór ica01.

Según P W o ods^ 5, los modelos  y las t ipologías  son ante todo  formas de 
descr ipción En sí mismos, pueden contribuir a la comprensión de un campo 
de actividad social, pues son una forma especiai de descripción, que requiere 
depuración de grandes cantidades de material, análisis y abstracción

Al t ra tar  el problema de las clasificaciones se considera  el agrupamiento 
en las categorías  s is temáticas que permiten una visión más adecuada  y 
científica de la realidad multiforme, reduciendo la multiplicidad individual 
a la unidad general  del tipo, fundada en los e lementos comunes  de los

* Magister  en Educación y D esarro llo  Comunitar io .  Asistente Dilección General  de Investigaciones 
Universidad  Surcolombiana

(1 )W O O D S .  P. Anális is  En: La Escuela  por dentro. La Etnografía  en la Investigación Educanva .  En: 
Proceso de Construcción Teórica, métodos y técnicas en la investigación social  Módulo  2. U nidad 2. 
Area de Investigación Postgrado C1NDE. M a n u a le s .  1990 p. 24

(2 ) lb id .  F 24
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c a sos  pa r t i c u l a re s  Los  t ip os  r e p r e s e n t a n  una  ge n e ra l i z a c ió n  de  las 
caracter ís ticas es t ructurales  que dist inguen a cada uno de los objetos

El t rabajo  invest igat ivo se to rna d.ficil sobre todo  cuando  se t ra ta  de 
establecer  clasificaciones y determinar  t ipos en el ámbito social La dinámica 
de la sociedad dificulta determinar  con acierto el e lemento común a los 
sujetos  y objetos  de un mismo grupo  que sirve, al mismo t iempo,  como 
cri terio a iferenciador  para poder  distinguir un grupo de otro,  es decir  un 
t iüo de otro

Es, por  ello que Alejo Vargas . argumenta  el valor  didáctico - analítico de 
cualquier  t ipología, en la medida en que la complejidad de cualquier  realidad 
hace que los t ipos p lan teados  no se encuen t ren  en el mismo nivel de 
especial ización y pureza La realidad social no se presenta  f raccionada,  sino 
que es una totalidad en la que lo económico,  lo politico, lo social, lo cultural 
y lo ambiental se encuentran art iculados y mutuamente condicionados por 
las organizaciones,  como expresivas  que son las práct icas  colectivas de los 
sujetos sociales, igualmente están atravesadas por  todas estas dimensiones,  
asi el objet ivo especifico de sus preocupaciones sea un campo  en part icular

Por  eso, cuando  Carlos  Marx dividió la sociedad en clases, fue claro en 
afirmar que la clasificación no se presentaba en toda  su pureza,  pues existen 
estratos  intermedios que se acercan a las clases establecidas

Cada  invest igador  diseña los modelos  o t ipologías  en función de algunos 
criterios escogidos por el mismo A partir de un marco teor ico descubre 
las ca tegorías ,  concep tos  y pr incipios  que confeccionan únicamente  su 
tipología Otras  t ipologías son resul tados de varios estudios de investigación 
real izados por  o tros  investigadores

En el siglo IV antes  de Cristo, Platón hace la pr imera gran estratificación 
de la sociedad al idear el Estado Perfecto En la cupula los reves filósofos 
que tienen alma de oro y la fuente de su poder  proviene de su intelecto, los 
militares inst ituidos exclusivamente para defender  la soberanía nacional,  
t ienen alma de plata y se halla en el pecho,  y el pueblo que se encarga de 
todo lo material, t iene alma de bronce y su fuerza reside en el es tom ago  
Para que haya idsticia es necesar io que cada uno cumpla el papel que le 
ha sido asignado de lo contrar io , subv iene  el orden

(3) VARGAS VELASQUEZ. Alejo Las formas asociativas de tipo productivo en la economía campesina 
colombiana En: Participación social, plantación f desarrollo regional. Santafé de Bogotá 1994. p. 94

78 TNIVERSICXD Sl'RCOLOMBIAr» A



DIRECCION UílNílKAL u t  in  K W i/tM c  lu n a a

En ei renacimiento,  Renato Descartes,  dividió a la humanidad en dos grandes 
sectores: tos que  piensan o poseedores  de la verdad y de la ciencia, y en los 
que no piensan.

Car los  Marx  presenta  la t ipología de las clases de la sociedad moderna  
basada en el regimen capital ista de producción:  los propietar ios  de simple 
fuerza de trabajo,  los propietar ios  de capital y los propietar ios  de tierras, 
cuyas respectivas  fuentes  de ingresos son el salario, la ganancia  y la renta  
del s u e lo ,  es  dec i r ,  los  o b r e r o s  a s a l a r i a d o s ,  los  c a p i t a l i s t a s  y los  
terratenientes , forman las tres grandes clases sociales

Alejo Vargasi4i, desarrol ló  la t ipología  de formas asociativas  en el mundo 
campesino y las clasificó en cua tro  grandes g rupos  políticas, gremiales,  
sociales o comunitar ias  y económicas  o product ivas

Luis Alberto Res t repo  M , a d o p ta  la perspec t iva  p ropues ta  por  Alain 
Touraine para e laborar  la t ipología  de los movimientos sociales en Co lom 
bia A partir  del t ipo de oposición los clasifica en Los movimientos  sociales 
de clase, los movimientos urbanos  y los movimientos  culturales  Establece 
otras  dos clasificaciones mas generales  una entre movimientos  sociales 
n u e v o s  y t r a d i c io n a le s ,  y o t r a  e n t r e  m o v im ie n t o s  r e iv in d ic a t iv o s  y 
proposi t ivos

Los movimientos  sociales de clase se derivan de la tensión clásica entre 
propietar ios  y t rabajadores  Se t rata del movimiento obrero y del campesino 
En A m é r i c a  La t ina  s u rg e n  en el s ig lo  XX, en t o r n o  al p r o c e s o  de 
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  y a la p e n e t r a c i ó n  cap i t a l i s t a  en el c a m p o .  E s t o s  
m o v i m i e n t o s  c o n t r i b u y e n  d e c i s i v a m e n t e  al l o g r o  de  las r e f o r m a s  
democrát i cas  introducidas por  el Presidente López  Pumarejo, a mediados 
de los años  t re inta  Mas tarde se vieron debil i tados por  la división de 
par tidos y la violencia

Los movimientos  urbanos, l lamados también en Colombia, movimientos 
cívicos, nacen de la oposición general entre c iudadano y Estado  Involucran 
a s e c t o r e s  e x c lu i d o s  y a s a l a r i a d o s ,  a c a p a s  m e d ia s  ( c o m e r c i a n t e s ,  
t ransportadores ,  amas de casa) e incluso a las mismas au tor idades locales 
Llevan implícita la exigencia mas general de una ampliación democrát ica  
de los servicios del Estado  Con  la actual  crisis del Estado  y la reducción de 
los subsidios  en los servicios públ icos,  los movimientos  urbanos t ienden a 
forta lecerse

(4)  Ibid p 96
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Los movimientos  culturales  Sus raices son de las oposiciones afianzadas 
en la cul tura  y los valores imperantes  Ecologis tas ,  muieres, indígenas, 
jóvenes,  etc , buscan liberarse de los a rquet ipos y valores  impuestos  por  la 
cultura  dominante,  gracias  a los cuales la sociedad garant iza  las formas de 
subo dinación específicas de la época  Cada  uno de estos  movimientos  se 
considera  independiente  de los demás,  pero entre  todos  hay un hilo co n 
ductor  y una convergencia  fundamental  Todos implican una critica a la 
dominación de la sociedad sobre la naturaleza, establecida por  la racionalidad 
m oderna  Frente  al to ta l i t ar ismo de la razón  instrumental ,  los nuevos  
movimientos  reivindican los derechos de la naturaleza tanto exter ior  al 
hombre com o interna y consti tut iva del mismo

Movimientos  t radicionales  Son los antiguos que han servido de aparatos  
sociales de fachada de los part idos polít icos tanto t radicionales,  com o de 
izquierda Son t radicionales los movimientos de clase, obrero  y campesino 
Para los pa r t idos  t rad ic iona le s  e s to s  m ov im ien tos  han sido cl ientelas  
electorales organizadas, mientras  que para las agrupac iones polít icas de la 
izquierda han sido canales de reclutamiento político, espacios de lucha de 
sus cuadros,  clientelas electorales, insurreccionales o militares Este  t ipo 
de  vínculos  se es tá debi l i tando ráp idamente  ante  la c rec ien te  falta de 
credibilidad de los part idos polít icos de todos  los cortes , gene rando como 
resul tado debi li tamiento en la organización social

Los Movimientos  Sociales Nuevos ,  denominados urbanos y culturales  se 
dist inguen de los anter iores  por  su au tonomía frente a todos  los part idos 
polít icos y organizaciones similares Su novedad no es cronológica sino 
cualitativa El movimiento se concentra  en la identificación, promoción y 
defensa de los intereses específicos del sector  de población al que convoca  
Al no e s t a r  bajo  el m u n d o  de  é l i t es  p o l í t i ca s  e x te r n a s ,  los n u e v o s  
movimientos  sociales t ienen con frecuencia formas de organización menos 
autor itar ias  y democrát i cas

Movimien tos  reivindicativos y proposi t ivos Desde  los años ochenta  las 
crecientes  dificultades económicas han estimulado la creación de numerosas  
microempresas , vinculadas a proyectos  de desarrollo cultural, de promocion  
de la mujer,  de educac ión para  la c iudadanía ,  e tc  \ di ferencia  de los 
movimientos  sociales  reivindicativos.  es tas  fo rmas  de acción colect iva 
t ienden mas hacia la organización estable y el propio desarrol lo  que hacia 
la c o n f r o n t a c i ó n ,  la lucha  y la r e iv ind icac ión ;  p re f i e ren  la a cc ión  y 
a u top rom oción  que la presencia  visible en el gran tea tro  de las luchas 
sociales contra  el poder  del capital o del Es tado  Se t ra ta  de asociaciones
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creadoras  de alternat ivas  concretas  Aunque son incipientes, pueden ser 
importantes  actores  de los procesos de renovación democrát ica  La enorme 
prol iferación de estos  grupos nos permixe hablar, en cierto modo,  de un 
verdadero movimiento social, aunque su orientación tan centrada en el éxito 
economico particular hace muy difícil cualquier forma de acción compart ida

En resumen,  la t ipología permite  delimitar con claridad dist intos t ipos de 
formas asociativas que no son puras y que por tanto son flexibles de plantear 
A cada tipología le corresponde un marco teór ico único, cuyo soporte teorico 
tiene or igen en los concep tos  y teorías  y/o en los es tudios  realizados por  
otros  invest igadores P roponer  una t ipología implica entonces definir algún 
criterio en función de ca tegorías  que permitan abstraer  de lo part icular 
aquello que es general a un t ipo o grupo de sujetos/objetos El referente 
empír ico tendrá  que ser observable  Solo asi. se pueden  establecer  las 
diferencias entre  grupos  y dar  cuenta  de la realidad

Para el diseño de la Tipologia de las organizaciones Comunitar ias  en 
C o lo m b ia  se t iene c o m o  c r i te r io  bás ico  el a r t i cu lo  103 de la nueva  
Const i tución Política, el cual sintetiza en su segundo inciso la part icipación 
comunita r ia  en sus dist intos  niveles ( concer tac ión .  control ,  vigilancia, 
decisión e iniciativa)

Las organizaciones comunitar ias  deben adherirse int imamente a t ravés  de 
programas a la Const i tución Política para que puedan cumplir  su rol so
cial Son muchos  los art ículos  consti tucionales  que consagran deberes  y 
d e r e c h o s  que  f a v o r e c e n  el f o r t a l e c i m i e n t o  y c o n s o l i d a c i ó n  de  las 
organizaciones comunitar ias  Pero fundamentalmente el 103, 318 y 339 
con mayor precisión permiten este planteamiento Sin embargo,  los t ipos 
que se den no serán absolutos  o  especial izados C om o dice Alejo Vargas, 
la realidad social no se encuentra  f raccionada y las organizaciones como 
expresivas  que  son de las práct icas  colect ivas  están cond ic ionadas  por  
diferentes  factores  asi el objet ivo de su creación sea part icular

De otra  parte, la part icipación como paradigma del desarrol lo  comunitar io  
y est ra tegia  para lograr  el bienestar  de las personas,  es un acto complejo y 
c o m o  tal no se puede  d e s c o m p o n e r  exac tam en te  Las o rgan izac iones  
comunitar ias  pueden ser entes  de concertacion y decisión al mismo t iempo 
que son de consul ta  e información,  ó entes  de gestión y decis ión al t iempo 
que son ae  fiscalización Es decir, son dist intos niveles de part icipación que 
pueden  ejercer s imultáneamente un mismo grupo de actores  sociales en un 
mismo escenario
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La t ipología  es una a>uda importante  para que  las organizaciones or ienten 
su acción y suscriban sus programas  y proyectos  dentro de lo consagrado 
en la Nueva  Const i tución

D e s d e  lo a n t e r i o r m e n t e  d icho ,  u n a  t ip o lo g ía  de las o r g a n i z a c i o n e s  
comunitarias  en Colombia,  a partir  de la Nueva  Const i tución Política, será 
la siguiente (ver  tabla)

* Las organizaciones  de concertación .  son aquellas cuyo interés funda
mental es el consenso,  el acuerdo  ínter y extracomunitar io  para que la 
com un ida d  y el E s t ad o  negoc ien  la reso luc ión  de sus neces idades  
basicas ¿Que  Droblemas hay para resolver^ ¿Cuales  son prioritarios? 
¿ Q u ié n e s  van a in te rven ir  en la s o lu c io n 9 ¿ C u a n d o 7 y ¿Con  que  
recursos0 Son las preguntas  que frecuentemente se deben plantear  en 
los procesos de concertacion los lideres, asociados y representantes  de 
las organizaciones y también los funcionarios  gubernamentales

* Organizac iones  de Control  y Vigilancia.  Su preocupac ión  central  es 
velar por el cumplimiento y calidad de los planes y p rogramas  de su 
Ínteres No  solo fiscalizan la e jecución de los recursos públ icos  sino 
también el empleo racional La evaluación de los planes y proyectos  
real izados conjuntamente por  la comunidad y el Estado,  se convier te  en 
ot ro  punto de atención de este t ipo de organización

* Organizac iones  de Gestión Buscan que sus intereses grupales  sean 
satisfechos, mediante la consecusion de diferentes recursos A través 
de p royec to s  de desarrol lo  comuni ta r io  t ramitan con OGs y O N G s  
recursos para el financiamiento y construcción de obras comunitar ias  y 
capaci tación técnica

* Organizac iones  de Decisión.  Su ínteres es actuar  decididamente en 
rep re sen tac ión  de la comunidad  Están p resen tes  en todas  aquellas  
instancias publicas donde  se tomen decisiones de su propio Ínteres Están 
al tanto de las leyes y normas que las habilita para intervenir eficazmente 
en los programas y presupuesto de bienestar  social

* O rgan izac iones  de iniciat iva.  Proponen soluciones y salidas a los 
problemas de una determinada comunidad Están atentas de part icipar 
en los proyectos  y programas  del gobierno y capaci tar  a la comunidad
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T IP O S O B JE T IV O S P R O G R A M A S A C T O R E S

C O N C E R T A C IO N L ograr consenso * P lanes de desarro llo  
m unicipal

* C onsejo  N acional de 
P la n tac ió n

* O rgan izaciones 
de base

•  F1 G ob iernn

C O N T R O L Y  
V IG IL A N C IA

E xigir
cum plim ien to  y 
calidad

• P rogram as y p royectos de 
Inversión  publica (E ducación , 
V ivienda y Salud)

•  Plan N acional de D esarrollo  
E conóm ico, Social y de O bras 
Públicas

•  P rogram as de S egundad  
Social (D o n acio n es)

* M edios de 
co m u n icac ió n

* La ig lesia

G E S T IO N C o n segu ir
recu rso s

* Program as d e  E ducación 
(errad icación  del 
analfabe tism o).

* Salud y segundad  social 
integral

* Subsidio a lim entario
* Saneam iento  am biental
* P lanes de vivienda de interés 

social
* R ecreación
* C rédilo!
* C om unicación
* A sistencia técnica y 

em presaria l
* Investigación y T ransferencia  

Tecnológica

* R epresen tan tes 
del sector 
E co n ó m ico . 
Social, 
E co ló g ico . 
C om unita rio  y 
C u ltu ra l

* D ir ig e n te s  
p o lítico s

* In s titu c io n es  
E d u c ju v a s . 
U n iversidades 
Públicas y

D E C IS IO N A ctuar en 
co n secu en cia
con

* P rogram as de trascendencia  
nacional

* C onsu lta  popular
* E m presas de servicios 

públicos
* Program as de Preservación 

del am biente
* C onstrucción  de obras
* Plan de inversión  y 

p resupuesto  m unicipal
* G asto publico social

P rivadas

* Los Socios

* La com unidad

* La fam ilia

IN ICIA TIV A

i

P roponer ideas, 
sugerencias

•  P rovectos del gobierno.
* Plan M unicipal de D esarrollo  

E conóm ico y Social de 
Inversiones Públicas.

•  P rogram as de cooperación  e 
in tegración

* D esarrollo  Em presarial
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