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I N T R o D u e e I o N 

Considerar al grupo como una abstracci6n de la sociedad, -

nos permite entender el proceso de producci6n grupal como el re 

sultado de los lazos que se establecen entre el hombre como pr~ 

ductor de su existencia, los medios que utiliza para producirla 

y las relaciones sociales en las que necesariamente se encuen-

tra involucrado. En este sentido, incorporarse a trabajar con-

juntamente con un grupo, requiere de la comprensi6n de su vida 

cotiJi~11~, 0 sea, 1~ acci6n y l3s rnól~iplcs octivida~cs que di~ 

riamente el grupo reali:o en la consecuci6n Je su reproducci6n 

social, donde lo ordinario, la rutina aparece como lo no signi

ficativo por su repetir constante, rebasando las fronteras del 

ccnscicr:.t~ y alojar~c en el incon5ci'.:"ntt:", y <p1e vn <letrrminando 

al hombre como "es". Con::;i<lcromos que eso es lo importJ.ntc en -

un trabajo en )" con grupos¡ hacer consciente aquello que va de

terminando nuestra vida y nuestras condiciones de existencia p~ 

ra incidir sobre 611os r transíormarlos. 

La vida cotidiana es la vida del hombre entero, el hom-

bre que participa con todos sus potencialidades, limitaciones,

pasiones, deseos, nociones e ideologías que le generan una je-

rarquia de intereses y actividades que se modifican seg6n las -

circunstancias, pero que 61 puede incidir en ellas y modificar

las, vemos por tanto, que la jerarquizaci6n Je las esferas de -

la vida cotidiana son dinámicas e influyen el pensar y el hacer 

del hombre que lo hacen particular e individual en relaci6n a -
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otros hombres. Este hombre particular se integra por voluntad 

o involuntariamente, por coerci6n o inducci6n a formar parte de 

los diversos grupos en la consccuci6n Je resolver sus necesida

des individuales y colectivas, generando en el proceso de inte

racci611 u11~~ fucr=a o Jin~mica que guia al grupo en diferentes -

direccicnes. En esa Jin3mica grupal se gestan diversos fenóme--

nos socio¡1sicul6gi~us cuino lu ~0J1csi6n. comunic;1ci6n, lidcr:l=go, 

roles, que difieren Je un grupo a otro. 

Como rclaci6n social, en los grupos se generan relaciones 

de dominación en una mayor o menor medida que influyen en la es 

tructura del grupo y ~us formas de accionar. Qu~rasc o no el 

trabaj:1<lor social, consciente o inconscientemente, tambi6n gen~ 

ra relaciones Je domin:1ci6n en su intcr~cci6n con el grupo, por 

lo CUitl debe estar vigilante para que cstu no se presente en -

una mn,·or :neJida v que sea el camino de 1.:i manipulación convir

tic~¿c al hombr~ er1 objeto y no sujeto Lle acci6n. pues este tie 

ne la capacidad de desdoblarse, hacer un recorrido por sus exp~ 

ricncias, vía la J.bstracci6n, conocer~e a sí mismo y a los de-

más. Es sujctu cognosc'2ntc y objct.c de conocimiento, e~ sujeti

vidad y subjctividaJ. Es c~lpa~ Je ubicarse en el contexto de la 

realidad en el tiempo y en el espacio, pero tambi6n es inducido 

ideol6gicamente a pensar y actuar de forma determinada. 

En este trabajo de tesis es lo que pretendemos demostrar 

que el hombre, el grupo y la sociedad tienen una vida cotidiana. 

Que ul hombre cualquiera que sea el lugar que ocupa en la divi-



- 3 -

si6n del trabajo tiene una vida cotidiana que hay que tomar en 

cuenta para insertarse en su mundo de significaciones, que 81 no

crcu. Que son con el apoyo de las teorias social y la dindmica -

de grupo como herramienta te6rica podremos hacer las interpreta -

cienes y andlisis del grupo y de la sociedad en la cual se encuen 

tra inserto. 

El tema que nos ocupa y la forma de abordarlo muy poco ha

si<lo tratado, sic~pre se ve el grupo en sf mismo y no inserto en

u11a sociedad ideol6gicamente definida, como reflejo o abastracci6n 

de la sociedad; Gsta es nuestra intcnci6n para lo cual en ln pri-

1ncra parte tratn~1os 1~1 vida cotidi¿1na )" ln p¡1rticularidad del st1-

jcto pa1·a deriv:1r los fcn6~cnos psicosocialcs qu~ se gener¡1n en 

u;1 ;;:.rupv .. "\..:.imi::--mu \.!!1 su dinámica,. el ~rupo genera relaciones 

peJag6gicas y de aprendi:aje por lo que queda involucrada la teo

ría del conocimiento )" la toma de conciencia que trat,amos en el 

capítulo !l. En el capitulo siguiente, abordamos la descripci6n-

de un proceso grupal que involucra al supervisor, supervisado Y ~ 

la comunidad a partir de sus subgrupos. En este proceso los tres 

aprenden y se desarrollan cuantitativa y cualitativamente. Con -

cepci6n que no encontramos en los textes de Trabajo Social de Gru 

pos, pues se considera al trabujador social como un lider profe -

5i011al ctuc inflt1cnci;1, pero qtie no es influenciado, que dn pautas 

paro el cambio de conductas ele los intr¡::rantes del grupo pero que 

él no internali =a algu?1os aspecros nxiol6gicos y culturales ele la 

comunidad y el grupo que lo transformen. Consideramos que al en

tr~1r en rcl3ci6n L•.n1 orrns personas el Ti·abajndor Social influye-
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y es influenciado, domina y es dominado, apareciendo en ambas pa~ 

tes (Trabajador Social, grupo o comunidad), resistencia en sus 

estructuras cognoscitivas previamente construidas, pero que al 

ser violentadas sufren rapturas en los individuos. 

Abordaremos una perspectiva metodol6gica en el trabajo con 

g1·upos des'1rrollando un modelo de trabajo simultáneo con diversos

subgrupos de un3 misma comunidad (Capirato, Nocorito, SinaloaJ 

que lleg6 a planteor su programa de desarrollo global, pero a ce~ 

secucnci¡1s <le la rcprcsidn. intimid3ci6n y cocrci6n por los agen

tes del Estado, quedo suspendido el proceso, deduciendo que 

tambi6n asI terminan los grupos. Pero que nos sirvi6 paro refle-

xionar sobre 61 y encontrar que, cuando no se tiene una idea cla

r¡1 J~ los fcn6mcno~ psicosociales que se generan por las mfiltipl~ 

relacion~s y el trabajo colectivo, caemos en el activismo, en el

hacer, pero desconocemos por el que hacer y el como hacer sistem! 

ticamente. 

Nuestras reflexiones nos llevaron a encontrar que todo in

dividuo, grupo y comunidad, tiene una vida cotidiana que va dete~ 

minando su hacer y pensar y que para entenderla es necesario uti

lizar la teoria social y la teoría y din5mica de los grupos como

herramienta te6rica para interpretar la realidad social y grupal. 

Las categorias como grupo social, ideologia,cultura, educaci6n, 

clase social, cohesi6n, ~oles, etc., nos orientan en el estudio -

de lo social cuando los utilizamos como herramienta te6rica ¡ de

an5lisis, funci6n que d~bc cubrir el docente y principalmente el-

·supervisor: ensenar al alumno o supervisado como se manejan est~ 
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conceptos para interpretar la realidad y no únicarn~nte sus defi -

niciones. 

El rn6todo que hemos seguido en este .trabajo es partir de -

lo general para llegar a lo particular; partir de la Sociedad co

rno un todo para encontrar explicaciones en el grupo como una ex -

presi6n de la sociedad. En este vaiven analítico vamos de la so

ciedad al grupo y de lste a la sociedad para encontrar las expli

caciones que se dan en el seno del grupo, pues consideramos que -

solo cn~enderemos al grupo y sus fen6menos psicosociales si lo 

concebimos inserto en un contexto social ideol6gicamente definido 

por múltiples determinaciones. 

C~?:amos este trabajo de tesis con un cuadro de t!cnicas 

de trabajo con grupos a manera de síntesis que puedan dar una 

idc3 de ~u~ objetivos, caracteristi~as y limi~acioncs, es una corn 

pilaci6n no acabada, está en construcci6n. 

Esperamos que este trabajo cumpla con las intenciones que

nas llev6 a realizarlo, aportar al Trabajo Social nuestra modesta 

experiencia en la conducción grupal. 



I EL GRUPO Y SUS FENOMENOS PSICOSOCIALES 

1.1 EL GRUPO SOCIAL 

l. 2 FENOMENOS GRUPALES PSICOSOC IALES 

l. 2 .1 Atm6sf era grupal 

l. 2. 2 Comunicaci6n 

l. 2. 3 Cohesi6n 

l. z. 4 Roles 

1. 2. 5 Lidera:.go 

l .. 2. 6 Con formida<l grupal 

l. 2. 7 Dinámica externa 

1. 2. 8 Proceso de grupo 



- 6 -

EL GRUPO Y SUS FE~OMESOS PSICOSOCIALES 

l. 1 EL GRUPO SOC 1.-\L 

Cuando utili:amos el concepto grupo social como herramien 

ta te6rica, debemos de tomar en cuenta una serie de consideracio 

nes, pues, el grupo social es una abstracci6n que hacemos de la 

sociedad, puesto que no se dan en lo abstracto, en el vacío, si-

no en un sist:cma y en un context:o sociocultural concreto, deter

minado e ideol6gicamentc definido, dentro dul cual el individuo 

y el grupo se hayan influenciados por el desarrollo de todos los 

demás con quienes establecen interacci6n directa o indirecta. 

Trabajar ccn el hombre en un contexto social determinado, requi~ 

re comprensión <le :>U vlJu. ~utiJ.iana, cn~c!1d.i6ndol.:i como "l;J tota 

lidad de las actividades que caracteri:an las reproduce.iones sin

gulares productoras de la posibilidad permanente de la reproduc

ci6n social". (l) Esto es, la acci6n, el desplegamiento de las ac 

tividades que diariamente el hombre realiza en la consecuci6n de 

su reproducci6n social. 

Las diferencias entre los .grupos se manifiestan en los dl 
versos estilos Je vida, en sus ideas, moJos <le comunicaci6n, es-

cala de valores, modos de intcrpreti1r al mundo; pero los grupos 

a pesar de sus diferencias marcadas son ncccsarinmcntc parte in 

tegrante Je una sociedad ideol6gica y concretamente definida, 

que posee una vida cotidiana "y todo hombre sea cual sea su lu--

(1) !-leller, Agnes, Sociología de la Vida Cotidiana, Ed. Península, España, 

1985, p. 19. 



gar ocupado en la divisi6n social del trabajo"(Z) o en su vida 

como particular, tiene una vida cotidiana. En este sentido, la 

vida cotidiana es la vida del hombre entero, o sea, el hombre -

que participa con todos los aspectos y cualidades de su indivi

dualidad, de su personalidad, poniendo en acci6n todos sus sen

tidos, cap~~i<laJes intelectuales, h¡1bilidades, stis sentimientos, 

pasiones, intereses, deseos, nociones e ideologías. La heterog~ 

neidad de las esferas de la vida cotidiana generan una jerarquía 

de i11terescs )"actividades que se csr~n modificando scgán los -

momentos,circunstancias o estructuras ccon6mico sociales en que 

se encuentra inserto el grupo o el hombre particular, entendie~ 

do a 6ste, como el hombre que nace en condiciones sociocultura

les concretas, en sistemas concretos de expectativas, denrro de 

instituciones concretas que debe de aprender a usar y a poner -

cotidianamente a prueba su capacidad y habilidad al enfrentarse 

contínuamente a tareas y experiencias nuevas, a aprender nuevos 

sistemas de 11so o adecuarse a nuevas costumbres. En este senti

do, los hombres particulares quedan alienados reproduciéndose a 

sí mismos como hombres particulares, a su vez reproducen las re 

laciones sociales existentes. 

Es precisamente este hombre que tiene una vida particu:

lar que se integra por voluntad, o involuntariamente, por coer

ci6n o inducci6n a formar parte de los grupos (grupos pequefios) 

que el trabajador social, promotor cultural, educador o cual--

quier otra persona o profesionista relacionada con el trabajo con grupos 

( 2) Heller, Agncs ,Sociología de la Vida Cotidiana, Ed. Península ,Espafia 1985 ,p.19 
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coordina, asesora, orienta, funcionando como gestor, coadyuva -

con el grupo en la consecuci6n de resolver sus necesidades ind.!_ 

viduales o colectivas. Con estas premisas podemos hacer un ncer 

camiento de definici6n de grupo social eomo, el conjunto de pa~ 

tict1larcs q11e intcract6an en un3 sitt1aci6n dada, en un contexto 

determinado en base a un objetivo comón y en comón. 

Los hombres se reunen o agrupan para producir sus bienes 

materiales y espirituales enca~inados a resolver sus necesida-

des de existencia que de manera individual no podrían satisfa-

cer. En ese proceso de interacci6n se genera un conjunto de fe

n6menos psicosociales que van a dar pauta a que se integre un 

grupo como tal, es decir; que lns personas puedan coincidir en 

un lugar determinado. por motivos comunes, pero esto no implica 

que formen un grupo, y más concretamente un grupo psicol6gi~o -

puesto que "el grupo es una relaci6n significativa entre dos o 

más personas"; ( 3 ) donde la comunicaci6n es const:ante y cara a -

car3; sus obj ctivos comunes y en común; la ~ohcsión intensa; 

psicol6gicamente conscientes entre ellos percibi6ndose como gr~ 

po; el rcconocin1icnto <le otras personas ajenas al grupo; y el 

proceso de producci6n grupal se basa en la coordinaci6n y esla

bonamiento Je las actividades para alcan=ar sus metas y objeti

vos. Por lo tanto, los elementos y características de los gru-

pos pequefios, objeto de nuestro trabajo corno t ra baj adores soc i~ 

(3) Fernánde:: C. Julieta y Cohen Guillenno. El Gr9po Operativo. Ed. Extempo

ráneos, M6xico, 1973, p. 33. 
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les de grupos, son los siguientes: 

a).- Los grupos están integrados por particulares. 

b) .- Existe rclaci6n entre sí de algún modo definido. 

c).- Interacci6n frecuente cara a cara. 

d).- Reconocimiento de pertenencia entre sus miembros. 

e). - Reconocimiento de personas ajenas al grupo·. 

f).- Acciones conjuntas y unitarias. 

g).- Comunicaci6n constante, cara a tara. 

reciproca de conductas. h). - Influencia 

i). - Conformidacl de conductas, valores, conocimientos 

y formas de pensar. 

j).- Alto grado de cohesi6n. 

k).- Objetivos comunes y en comúnC 4 l 

Todo hombre porta un conjunto de experiencias, cono--

cimlentos, afectos e ideología con los que el individuo se 

ubica en el universo. Eiensa y actúa. Esto es, un Esquema 

Conceptual Referencial Operativo. (S) Tiene un capital cultural 

(4) Ver a Fol;ari, Roberto; Et, al. Trnbajo en comuni.bd: Análisis y PerspeE_ 

tivas, Ed. Unh·. Aut. de Sinaloa, 1984, p. 200; Gon:álc: ;>;{iñez J. de J~ 

st'is, El:. al. Din1Ímic'1 de grupos. E<l. Concepto, México, 1978, P!'.'· 17,18. 

(5) \'er a Pichon Rivicre, Enrique. !:.l. proceso grupal del psicocinál is is a la 

Psicologfa Social (T) fal. Nueva Visi6n, Bs,As., 1971. Esc¡uem., Conceptual 

Rcferencinl Operativo (ECRO) p. 10. 
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de origen(ó) que a trav6s del proceso de desarrollo de su vida y 

como producto de sus múltiples relaciones sociales, va ampliando. 

Por lo tanto en cada hombre particular existe una pluralidad y -

heterogeneidad de conocimientos, experiencias, que conforman una 

totalidad estructurada en una síntesis radical, única y din:'Ímica 

de los aspectos, funciones y mecanismos psicol6gicos que unidos 

a los caracteres biol6gicos y sociales estructuran su personali

dad. Al entrar en juego con otros particulares, esas relaciones 

sociales generan una serie de fen6menos psicosociales como pro-

dueto J., la diu:'Íml<::a de grupo que los guía en determinadas direc 

cienes. Energía o fuerza que los hace que se comporten de deter

minada manera y no de otra. Por todo lo antes dicho, podemos de

cir que un grupo se encuentra formado por individuos interactua~ 

do que conforman una unidad, Jlfcrent~ Je la si111plc SL1ma de los 

individuos que lo componen y,al mismo tiempo en permanente cam

bio. 

(6) El Capital Cultural se refiere a una herencia social de competencia "Lin

güística y cultural" que facilita la rcalizaci6n de la escuela y la ubi~ 

ci6n en el medio social. Está relacionado con los conocimientos y expe--

ricncias n través de libros, obras de arte, visitas a nn.iseos, conciertos, 

etcétera. Y los producidos por la acci6n sobre diversos objetos en los 

distintos .1.mbitos de la vida cotidiana (trabajo, escuela, club de amigos, 

recreaci6n, fomil ia, rcl igi6n, pol I tica, etc.) Ver a Pierre Bourdieu: la 

transmisi6n cultural de la desigualdad social. Documento müneografiado 

por el CISE-l1\S paro uso de la Maestría en Ciencias de la Educaci6n, Cu-

liacán, Sin., diciembre de 1986, p. 3. 
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l. 2 FENOMENOS GRUPALES PSICOSOCIALES. 

1. 2. 1 Atm6sfera grupal. 

En una reuni6n podemos percibir "un estado afectivo 

general de tensi6n o relajaci6n, espontaneidad o restricci6n,

confianza o inhibici6n, calidez o frialdad, tranquilidad o irr! 

taci6n, integraci6n o desinteg1·aci6n"C 7 )_ Esto es, una "dispos! 

ci6n de ánimo, tono o sentimiento que está difundido en el gru

po"(&) que afecta las relaciones personales negativa o positiv~ 

mente para el desarrollo del proceso de la producci6n grupal,-

o sea todas las actividades, acciones y resultados para lograr 

las metas y objetivos del grupo. En esta atm6sfera o ambiente -

grupal, c1 ambJc¡•tc físico tiene: una funci5n importante, pues,-

la ilurninaci6n, ventilaci6n, tempcratttra, auJici6n, espacio, --

forma o distribuci6n de los asientos, intervienen como varia--

bles para generar una determinada atm6sfera. En este mismo sen-

tido, sucede con el conductor, promotor sociocultural, educador 

o trabajador social y las particularidades de los miembros que 

conforman al grupo. Pero un grupo no nace como grupo, se hace 

Lo mismo sucede con los miembros de un grupo, no nacen, se hacen. 

En este sentido, una aglomeraci6n puede evolucionar hacia la -

constituci6n de un grupo y viceversa, un grupo puede involucio-

nar hacia una aglomeraci6n,observándose en este proceso esta--

(7) Weinstcin, Luis, Salud Mental }' Proceso de Cambio, Ed. ECRO, Bs.As. Ar

gentina, 1975, p. 114. 
(8) Beal, Gcorge N. Et.:U., Conducci6n y Acci6n Dinámica del Grupo. Ed. Ka

pelus=, Buenos ,\ires, 1964, p. 72. 
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dos de ánimo di\·erso. As:l por ejemplo, un grupo que recién se -

inicia, en su primera sesi6n se percibirá unn ntm6sfera grupal 

tensionnda, restrictiva e inhibidora. La desconfianza y el mie

do a lo desconocido influirá para que se presente estos estados 

de ánimo, que el conductor del grupo debe de desvanecer parn -

crenr una atm6sfera permisiva, afectiva y cordial, libre de te~ 

si6n que favorezca "el trabajo y la producci6n de los grupos",

(9) porque, "cuando se está c6modo y tranquilo, a gusto con los 

dcm5s, In rnrcn resulta p1·oveci1o~a y gratificadora, y el s6lo -

hecho de estar juntos es valioso"(lO) por <01 cambio de expcrie~ 

cias y conocimientos que se suman al capital cultural de origen, 

previas confrontaciones, reflexiones y análisis. 

Cuando los hombres particulares se encuentran y trabajan 

conjuntamente, la tendencia es ya no _comportarse como unidades 

individuales, sino que su respuesta es como un todo colectivo a 

la atm6sfera grupal prevaleciente. Pero esto no es lineal' ni me 

cánico, sino que, se genera en este proceso relaciones de domi

naci6n en un mayor o menor grado, porque, toda relaci6n social 

genera relaciones de dominaci6n y por lo tanto de poder por la 

relaci6n pedug6gica que se establ~ce entre el educador, trabaj! 

dor social o promot:or sociocultural con los integrantes del gr!!_ 

po, porque, en el t:rabajo grupal encaminado a la promoci6n soci~ 

cultural existe una relaci6n educativa, en el sentido- de que, -

(9) Cirigliano, Gusta\·o F.J. y \'illaverde, ,\níbal, Dinámica de Grupos y Edu-

caci6n, fa!. llvmmütas, Buenos Aires, 1966, p. 69. 

(10) Ibidem, p. 69 
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se pretende que los integrantes del grupo adquieran la herencia 

cultural de una determinada sociedad, desarrollen sus capacida

des y destrezas, se a<luenen <le los valores que rigen una socie

dad determinada, así como la formaci6n de hábitos, admisi6n de 

tendencias o de jdeolo¡;fas o pugnar por el c<Imbio social. En e.:! 

te sentido el trabajo con grupos es también una relaci6n educa-

ti va. 

Se puede presentar, por lo tanto, atm6sfera grupal de t~ 

mor o de sospecha, agresiva, apática o autoritaria donde la re.:! 

ponsabilida<l reside en la autoridad y nadie puede participar o 

iniciar una acci6n s61o cuando la impone el conductor autorita

rio, porque, se supone que sabe mejor lo que el grupo Jebería -

creer y hacer. En este sentido saber es podPr. Poder que la lns 

t itución le confiere al trabajador soci.'Tl o quien cst6 frente al 

grupo. Una atmósfera permisiva donde cada uno se siente libre -

para exprc'sar y participar en las diversas acti,·idades del gr!;'. 

po, con un espfritu sin obstáculos y abierto de ideas y senti--

mientes que pueden caer en el voluntarismo. activismo y es--

pontaneísmo. Una atm6sfera democrática, amistosa y cálida, don

de la conducci6n es compartida por todos, esforzándose por rece 

nocer y clesempenar los roles adecuados y necesarios para su pr~ 

ducci6n grupal(ll) que mantenga el tono emocional positivo. 

1. 2 • .: Comut1icuc i6n. 

La cornunicaci6n, es uno de los elementos esenciales 

(11) Beal, Georgc ~l., Op. Cit. p. 74. 
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para la existencia social, pues l:l más mínima y sencill:l acti\·! 

dad que se re¡1licc , se rcnli=ar6 siempre y cuando exista un -

proceso de comunicaci6n, ya sea éste el más rudimentario o el 

mtis sofisticado. Porque como dice Taufic, "gracias a la comuni-

caci6n social, incluso :lntes de que los hombres habL1r::.1n, por -

gestos o sonidos guturales, estos pudieron desarrollar el traba 

jo social y su propia condici6n humana, es decir racional, par

lante"(lZ). Si el hombre no entra en el proceso de comunicaci6n, 

no hay posibilidad <le nada, pues, es el vehículo por excelencia 

a la slgnificaci6n, es <leclr, no solamcncc para co111unicnr signl 

fica<los, sino para diferenciar, establecer diferentes grupos <le 

significaciones, en la medida Je que to<l:l activiJa<l que reali-

:an los hombres postula inEercambios Je infonnaci6n, para con--

ven("er, mn<lificar un:i opini6n o actii:uJ, h~tt..:.t!r actuar, callar,-

instruir, actuar sobre el equilibrio personal y la S:llu<l psíqu! 

ca, inducir sentimientos, transmitir ideas o creencias entre --

las personas miembros de un mismo grupo o entre grupos diferen-

tes, sociedades o naciones. 

La comunicaci6n es lo que.permite a los integrantes de 

unn colect:ividad tener un acercamiento para conocerse mejor, re 

lacion:lrse más estrech:lmente pretendiendo formar un conjunto 

cohesionado, coherente y homog~neo. Es inconcebible, por lo tan 

to, imaginar la capacidad organi:ativa de los grupos sin la co

municaci6n, pues las acciones de organi:aci6n se llevan a cabo 

(12) Taufic, Camilo, Periodismo )" lucha de clases, varias ediciones. 
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a través de contactos o relaciones con personas vivas. "Por eso, 

11n organizador vcrdaJcramcntc capa=, posee tnmbi6n una cnpaci-

dad de comunicaci6n bien desarrollada"Cl 3 ) que le permite que -

se genere una red de interacciones en la bósquc<la de cuando me-

nos una mfnima organi:aci6n para que el grupo logre alcan:nr -

sus objetivos. Por lo tanto, "la cuesti6n de c6mo y cuándo los_ 

mi~mbros del gr11po entablan relaciones interpersonales directas, 

es ln caraLtcrística mtís importante de· las intcrn.cciones"(t 4 ) 

motivadas por la comunicaci6n que en este sentido la entendemos 

como el conjunto de procesos físicos y sociopsico16gicos media~ 

te los cuales se rcali:.n la opcraci6n J.c relacion:tr a una o v~ 

rias persona$ con el objeto de la consecuci6n de determinados -

objetivos. E~to es, los hombre~ l\UC se comunic~1n cst6n caracte-

ri::.~H.!o~ p0r ~u particularidnU, por la historia Uc su vida coti-

üiana, por su 11 sistt-•ma de motív~tciones, un c.st.~Jo afectivo, un 

nivel intclc~tual ~- ct1ltur1l, t:n marco ~e referencia, un status 

socinl r roles psicosoci;1lcs; esos diversos factores influyen -

en la emisi6n y rel.':L'PL i6n Je los mcn.s:ij es". (lS) a En este sen ti-

do, podemos decir que, existen dos partes muy importantes en el 

proceso de comunic3ci6n, los emisores o los que emiten el mensa 

je y los receptores o los destinatarios del mensaje. No menos -

(13) Predvechni, G.P., Et.Al., Psicología Social, Ed. Fondo de Cultura Popu

lar, México, 1979, p . .\8. 

(14) Ibídem., p. 56. 

(15) Anzieu, Didier y }bi-tfo, Jacqucs - Yves, La dinámica de los grupos pe-

qucños, Ed. 1':1pelus;:, Buenos Aires, 1971, p. 115. 
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importantes son, el mensaje o contenido de la comunicaci6n, los 

c6digos, o elementos referentes ai conjunto de símbolos utiliza 

dos para que el mensaje sea captado por el receptor, el canal -

que es por donde avan:a el rrensaje (acóstico, telef6nico) que 

será para ~1 receptor o los destinatarios que tendr& un efecto. 

de acuerdo con su comprensi6n y su reprcsentaci6n del objetivo_ 

perseguido por el emisor, dado que el destinatario del mensaje, 

receptor o interlocutor "elige algunos elementos de la comunica 

ci6n y rechaza ot1·os". Esto quiere decir que, el 100% del con-

tenido del mensaje no será captado por una serie de factores fí 

sicos, pslquicos, culturales, semánticos y fisiol6gicos que in

terfieren en el proceso de comunicaci6n, denomina<lmbarreras de 

la comunicaci6n. 

Los factores que conforman las barreras físicas de la comu 

nicación, son defectos en los medios de comunicaci6n que se em

plean pani transmitir un mensaje, clasificados en: mecánicos 

(si el cable telef6nico está roto o desconectado no funcionará 

el aparato); el6ctricos (si no hay fluido eléctrico no se podrá 

utilizar el proyecta- de película~ o de transparencias); electr.§. 

nicos (si falla un circuito ele~tr6nico no se podrá ver el 

televisor); magnéticos (una tormenta eléctrica puede impedir la 

comunicaci6n inhalámbrica); acósticos (mucho rui<lo <le la calle 

o el auL1, impeúirá cscu'char _ai emisor, o una mala acóstica di_:: 

torsionará la voz del emisor); 6pticos (letras pequefias o borr~ 
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sas impedirán leer adecuadamente un texto). 

Las barreras psicol6gicas se presentan en cada una de 

las personas que tienen su campo de experiencias particular. Ca 

da persona percibe la realidad a través de este marco de refe-

rcncia. Entre las barreras psicol6gicas están; el agrado y des~ 

grado (tendemos a aceptar lo que nos agrada y a rechazar lo que 

nos disgusta); los estados de ánimo. 

Las barreras culturales están en relaci6n al contexto s~ 

ciocultural donde se desarrolla ei individuo, o sea, en un esp~ 

cio cultural determinado existen diversos valores y costumbres_ 

que pueda ser que no sean las mismas totalmente de todos los -

grupos y sectores que integren una sociedad. Por lo tanto estos 

valores culturales se convierten en barrera de comunicaci6n 

cuando, en una interacci6n individual· o. grupal se enfrentan va

lores contrarios. 

Los elementos que i~tegran las barreras semánticas de -

la comunicaci6n, están relacionadas con las palabras que son -

símbolos convencionales para representar una idea. A veces .es-

tos símbolos (palabras) t:ienen más de un significado., La_inexaE_ 

titud en las palabras o la impresici6n en el significado de las 

mismas da lugar a una barrera en la comunicaci6n. Por Último, -

las barreras fisiol6gicas que están relacionadas con las defi-

ciencias del organismo humano. Por ejemplo, el emisor puede te

ner un defecto de dicción. O el receptor que puede tener una le 

si6n en el o1do que no le permita escuchar bien.un problema 6p-
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tico, dolor en un 6rgano, el cansancio, el hambre, la indiges-

ti6n, son barrera5 fisio16gicas que se pueden presentar tanto -

en el emisor como en el receptor. 

La comunicaci6n puede servcrbary no verbal, la primera 

viene determinada con la utilizaci6n del lenguaje oral o cscri-

to. la segunda, se refiere al uso de cualquier otro recurso co-

mo son las posturas, silencios, gestos faciales, movimientos f1 

sicos. La emisi6n del mensaje utilizando cualquiera <le estos 

dos tipos de comunicaci6n, será "siempre emit:i<lo y recibido en 

un marco de referencia específico"(ló) para evit:ar las barreras 

antes señaladas, "siempre est:arán en referencia a un sist:ema g!: 

neral <le conocimientos, actitudes y valores que constituyan el 

n6cleo s6li<lo y permanente de la personali<la<l.Cl~) En este sen-

tido la comunicaci6n entre las personas será mayor cuando hayan 

pensado en base al mismo universo simb6lico y posean los mismos 

marcos <le referencia, porque al lntercomunicarsc sabrán codifi 

car y decodificar de la misma manera, con iguales int:erpretaci~ 

nes porque pertenecen a esquemas referenciales individuales y -

grupales a t:rav6s de los cuales ,e hace posible configurar si--

tuaciones dC' entendimiento. "En Última instnncia, la comunica-

ci6n grupal es posible por la existencia de un ECRO grupal". (lS) 

(16) Castrej6n Jaime y Angeles Ofelia, Consideraciones sobre la dinámica de 

grupos, Ed. EJicol, Mé:dco, 1979, p. 23. 

(17) Ibidcm, p. 23. 

(18) Pichon Ri\·iere, Enrique, Op. Cit. p. 116. 
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Este ECRO g:upal, permite una retroalimentación o comunicación 

de retcrno en cuyo proceso, el emisor que inició el proceso de 

comunicación se convierte en receptor y el receptor inicial en 

emisor de la nueva información. De esta manera se iniciará un -

flujo y reflujo de interacciones como producto de la coraunica-

ción de un ir y venir continuo. 

En el proceso de comunicación grupal, los bloqueos para_ 

las buenas relaciones se ubican hacia ciertos temores que para

lizan a algunos miembros y obstaculizan la actitud de otros. -

"Entre los temores m!Ís frecuentes encontramos los siguientes: -

miedo al ridículo, que consiste en tener la im~resión de que si 

se interviene se van a suscitar observaciones ir6nicas o burlas; 

temor a expresarse mal., no SL" siente uno segura de lo que ~e 

quier0 cxrc~ar, se im3gin:i que 13 memoria \":.I 3 fallar, que no 

saldrán las palabras o que se hablará ent:recortadamente; temor 

a ser juzgado mal, se piensa que cuando se est6 hablando apare-

ccr~n juicios J~ Vitlor o apreciaciones <lesvnlori=antcs; temor a 

las rc¡1ccior1cs, se imagina que algunos miemb1·os del grupo po---

drían comportarse agresivos por lo que se va a expresar, u opo

nerse a lo que ~e quiere decirCl 9 )_ Estos temores cst:án en rela 

ci6n al grado de cohesión, confianza y desarrollo del grupo y -

una constante atm6sfera grupal, permisiva, cordial, libre de 

tenslunes Jonde el miembro más tímido y el menos favorecido en 

cuentre un ambiente que les permita expresarse tal como son e 

(19) \·cr a Limbos, EJntnrd, Como animar a un g1upo, Ed. ~hrsicga, ~bdrid, --

1979, p. 4.:. 
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inicien a realizar una actividad como sujetos. Sus capacidades_ 

Y potencialidades se convertirán en reales y, en el proceso de 

esa actividad, empiezan no s6lo a manifestarse como son, con 

sus alcances y limitaciones, sino que también. a formarse•'como -

uno de los objetivos del grupo. · 

1.2.3 Cohesi6n 

Tanto en la vida particular como en la vida en grupo, se 

observa que el individuo ejerce un influjo por lo que "es"; por 

su forma de comportarse, por su capital cultural, por su perso-

nulidad, etc., sobre los otros miembros del grupo en cuanto a -

individuos y sobre el grupo mismo. A su ve:, sufre la influen--

cia de los otros y <lcl grupu, c~isti~nJa, por lo.tanto, dcpen--

dencia e influencia reciproca entre los integrantes de los gru-

pos como del grupo como tal. En este proceso cada persona "rec! 

be y da a los demfis y contribuye a modelar la personalidad del 
(20) . 

grupo" generándose un campo de fuerzas que motivan y actúan 

sobre sus integrantes para mantenerlos unidos en el grupo, fuer 

zas que actúan centrlpctamente evitando la desintegraci6n. Es-

tas fuerzas están relacionadas c~n la cohesi6n grupal, enten---

diéndola como el "grado en que los miembros de un grupo desean 

permanecer en él". (Zl) Este sentimiento de permanencia y perte

nencia cstfi determinado .por diversos factores humanos .tales co-. 

( 20) ~bccio, Olarles, Ani.Jmci6n de Grupos !!. Ed. &~lterrae, Santander, E~ 
paña, S/F, p. 15. 

(21) Cart\ffight, Dondn y Zander Alvin, Dinámica de grupos, investigaci6n 

y teoría, Ed. Trillas, México, 1971, p. 108. 
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mola estimaci6n, la amistad, la admiraci6n profesional, las ex 

pectativas de nprendi:aje, el sentido de proteccionismo, en su 

ma, la satisfucci6n de necesidades materiales y espirituales, -

en tanto que, el hombre experimenta la influencia de un conjun

to de factores sociales durante el curso de toda su existencia. 

Factores sociales que en su conjunto constituyen el medio so--

cial en el que se desarrolla la personalidad del particular. En 

este sentido, el sentimiento de pertenencia al grupo o u los 

grupos en los que participa el individuo, está reforzada por la 

acc i6n "en común de <.~sfuer::.os para satisfacer ncccsidaclcs comu

nes; en la participaci6n Je cada uno en organizar un grupo que 

sea capa: de responder a las necesidades de los individuos que 

la cccpcncn: e:~ ~1 h~cho <le que la vida del grupo }1a pucs~o en 

march~ l:Stru.:;turas que cxig('n una nctivn participaci6n de cada 

uno mediante ua reparto do las diversas tareas que pueden ser-

vira todos". lZZ) O sea, la explicitaci6n del área funcional -

del grupo como modio operativo para la satisfacci6n de las nece 

sidades ind~viduales y grupales y por ende el logro de las me-

tas y objetivos que se hayan planteado. 

La cohesi6n de grupo es resultante de todas las fuer-

zas y ener&las que actóan sobre los particulares para que su -

permanencia en el grupo sea persistente y duradera, manifestán

dose en una atm6sfera ~gradable, en la cooperatividad, en la in 

tegraci6n del grupo y en general, en unas relaciones humanas 

(22) 1-bccio, Charles, Op. Cit. p. 22. 
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r.iás o menos satisfactoriamente afecti\•as, porque, "cuando las 

relaciones interpersonales son más próximas a la solidaridad y 

a la amistad, la cohesión del grupo es mayor y mayor su efica

cia para lograr los objetivos"(Z 3 ) comunes y en común que se -

han fijado. Por supuesto que, no queremos decir que en las re-

lociones amistosas entre los integrantes de un grupo queden ex-

cluidas las tensiones y conflictos. Estos se hayan presentes,-

pucs partimos de que los conflictos significan disparidad de v~ 

lores y pareceres, argumentaciones con un alto grado de carga -

afectiva, impaciencia, acusaciones, falta de disposición a escu 

char y a comprometerse, falta de acuerdos, claridad de los obj~ 

tivos grupales. Estas tensiones y conflictos van atenu6ndose a 

medida que el grupo se desarrolla y crece, permi~iendo afrontar 

estos problemas con serenidad y lucidez. El diálogo juega un im 

portante papel para que las relaciones interpersonales no se 

aproximen a antagonismos que resienta la cohesión del grupo y 

su eficacia. Incluso, se puede presentar que los participantes, 

consecuentes de que esos antagonismos podrían desdencadenar las 

fuerzas desintcgradoras o ,centr.ífugas del grupo, no plantean sus 

verdaderos problemas que el gru¡ro debe hacer frente para evitar 

las tensiones que sus planteamientos ~orran el riesgo de provo

car, pero, es induda~le que ~l proceso-de acción recíproca tie

ne tendencia a crear un_.sentimiento más solidario, más estrecho 

entre los miembros del _grupo, muchas ,veces sin que él los lo pe,,:: 

caten conscientemente, favoreciendo la cohesi6n del grupo y la 

(23) Ibidem, p. 16. 
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eficacia de su esfera funcional u organizativa hacia el logro -

de sus objetivo;;. Por lo tanto, "si los resultados de la inte-

racci6n son más posi;tivos que negativos", CZ 4 ) el grado de cohe

si6n aumenta, así como si los resultados de esa interacci6n sa-

tisface las necesidades colectivas e individuales. En este sen-

tido, la moral de grupo representa el es~píritu participativo o 

de frustraci6n que refleja el grado en que se cumple o se van -

cumpliendo sus ~xpcctativas por convencimiento voluntario o -

cocrciti\·o. Lu moral <le grupo es un elemento importante de 

cohesi6n. 

La adherencia a un grupo parti~ular estará en base a la 

evaluaci6n que un individuo hace "de las consecuencias dcsea--

ble~ e in<les.:-nbl es que surgi r'Ían de pertenecer a él ".( 25 ) En 

cuanto a su permanencia en el grupo, está relacionada con las -

"a) fuerzas derivadas de lo atractivo del grupo y b) fuerzas C!:!_ 

ya fuente es lo atractivo de membrecías alternativas".(Zfi) por

que, "si la membresía de grupo pone en Íntima asociaci6n y en 

frecuente interacci6n con otros miembros, la evaluaci6n de di--

chos miembros influirá sobre la atracci6n que sienta por la me!!)_ 

bresia en el grupc''CZ 7 ) elegido y su sentimiento o conciencia -

de pertenencia será más intenso scg6n sean los resultados que -

(24) Ibidcm. p. 19. 

l25) Cart.\<right, Do11"1n, Et.Al., Op. Cit., p. 113 

(26) Castrej6n, Jaime, Et.Al. Op. Cit. p. 25 

(27) Cartwright, Dcr.dn, Et.;U., Op. Cit. p. 116. 



- : .; -

esté obteniendo, así como el grado de la magnitud de las recom--

pensas o costos que le proporcione el grupo. 

La cohesi6n tiene como resultados en el proceso grupal 

los siguientes: d~ al grupo poder para influir sobre sus miem--

hros; ha)· tinn mejor conformaci6n a las norma$ ,}e grupo; existe 

una mayor rapidc: en aceptar las metas, decisiones y asignacio

nes de tareas y funciones; aumento de comunicaci6n entre los --

miembros del grupo; mayor grado de participaci6n en las divcr--

~as act.i\·iJnc.h.·s; alta productividad del grupo. En ~uma, 11 1.::!S re 

lociones interpersonales mejoradas implicadas en el aumento a -

la cohesi6n, provocan una mayor accptaci6n, fe y confian:a en--

trc lo~ miembros y 'iUC en consecuencia, cada 1nic~bro desarrolla 

un sentido de segurid:1d y de valer personal". (ZS) Asimismo, "s~ 

gÚn gana en cohesión el grupo, aumenlu su capac.:i<laü Je ~atisfa-

ccr las necesidades de los miembros, elevando por consiguiente 

el valor incentivo del grupo~CZ 9 ) contribuyendo al mantenimien

to Je la membresía y lealtad, con la idea individual y colecti

va que comparten un Jc~tino camón. 

1.2.·l Rolc'S. 

La funci6n rol no nace casualmente Je lo nuda, sino que 

resulta de diversos elementos de la vida cotidiana dados ya an-

tes de su cxistcncin )" que scguir~n existiendo cuando dicha furt 

ci6n se haya agotado. Por lo tanto, poJemos decir que la acti--

(:S) Ibidem, p. 123 
(:9) Ibidem, p. l~S. 
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tud de rol están dados de un modo general en la existencia so-

c ial del hombre. La sociedad, como tal, no será sino un gran 

sistema de roles y pqsiciones que se cruzan y enlazan de tal 

forma que "busc:ir las conexiones entre éllos siempre va a poner 

al descubierto a los hombres que las realizan, medi:inte el de--

sempefio de sus papeles, al ocupar las posiciones en las cuales 

están involucrados';.(!O) Bajo estas premisas, hemos considerado 

al rol como el conjunto de expectativas que normativiza el com

portamiento <le una persona en una situaci6n dada. Comportamien-

to sostenido por otros y por la persona misma. Es pauta Ju con-

dueto que se estructura alrededor de derechos (conductas que --

uno está autori:ado a esperar de los demás), deberes u obliga-

cienes espcc{ficns (conductas que los demás esperan de uno) y -

asociad~ c0n tina posici6n de stn~us p11rlicL1la1· Jcntro de un -

grupo o situaci6n social.C 3 l) En este sentido, el rol y el sta 

tus son dos 3~pectos inseparables de la posici6n social pues no 

puede haber rol sin status y viceversa, status sin rol. Los -

individuos representan o desempenan roles, y ocupan o llenan un 

status, donde el rol representa en aspecto dinámico del sta--

tus. En otras palabras, "la posici6n que un rol ocupa en una --

estructura es un status, más exactamente, el status es el as-

(30) S..-üazar José Miguel, Montero M1ritza, Et.Al. Psicologia Social, Ed. -

Trillas, México, 1980, p. 225, 

(31) Ver a Ccrutti Cinalli, Angel, Ap~tes -de "lexic6n de términos de Antr~ 

pologfa culturnl" Ed.Esc.Nac. de Trabajo Social, UNAM, 1983, p. 34. 
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pect:o de posici6n de 1·01, y ést:e es el aspect:o de comportamiento 

del st:atus". C
3

Z) De lo anterior podemos inferir lo sigu lente -

como caract:erísticas que explicitan al rol: es un conjunt:o de -

expectativas comunes de un determinado grupo de personas, con -

carácter de norma, acerca de comportamiento o conducta de quie

nes ocupan posiciones específicas en un grupo o en una estructu 

ra social dada; estas expectativas implican que los integrantes 

del grupo compartan percepciones en relaci6n con el 3tatus 

que ocupa cada persona en el grupo o en determinadas situacio-

nes de la vida cotidiana; el cumplimiento de unJ conducta espe

rada, característica, típica de la posici6n, por quienes la oc~ 

pan; es~ comportamiento se estructura como un patr6n ct1yo cfcc-

to normativo fija límites en la conducta social ligada a la si

tuaci6n, por tanto, son estructuras impue•tas a la conducta; un 

individuo al pertenecer a ~ás Je un gi·upo posee m61~iJllcs roles 

y status simult5nca~cntc, si bien, nunca se reprcsc11tan todos 

los posibles roles de la persona al mismo tiempo,C 33 ) las situa 

cio11cs exigen :ll 11ombrc un rico y cambiante Jcsplicgue de sus -

habilidades t6cnicas,de su capacidad de manipulaci6n, en la me

dida que en cada nueva tarea req
0

uierc de otras cualidades. 

En la historia del individuo, el proceso de sociali::a--

ci6n por la que atravie~a, es responsable de la adquisici6n, 

(32) Levitas, H1urice. Marxismo y Sociología de la Educaci6n. Ed. Siglo XXI, 

Espafm, 1977, p. 36. 

(33) Ver a Sala::ar José Miguel, Et.Al., Op.Cit; pp. 228,229. Levitas, Mauri 

ce, Op. cit. pp. 37. 
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formación y desarrollo de la mayoría de los roles sociales. Sal 

vo aquellos generados por las relaciones biológicas naturales -

(como la madre, hijo; hermano, padre) y los demás roles que un 

hombre debe de asumir a lo largo de su existencia, son conse--

cucncia de la interacción y relaciones sociales que lo obligan 

a adquirir. "La socialización primaria crea en la conciencia -

del nifio una abstracci6n progresiva que va de los roles y acti

tudes de otros específicos a los roles y actitudes en general"-
( 3.¡) 

Esta abstracci6n de los roles y actitudes de otros signi-

ficantcs concretos se llama el otro generalizado. Para ello tic 

ne que asumir las actitudes que los demás tienen hacia él, sic~ 

pre dentro de un determinado contexto social; tiene que compre.!l 

dcr y aprender a anticipar la conducta de los otros; tomar --

sus actitudes, verse como un objeto, obteniendo así la unidad 

del sí mismo. Su formación dentro de la conciencia significa 

que ahora se identifica no s6lo con otros particulares, sino 

"con una generalidad de otros, o sea con una sociedad"C 35 ) en -

la cual existe división del trabajo. Un grupo no escapa al fen6 

meno de la divisi6n del trabajo, más a6n si las situaciones a -

las que se enfrenta adquieren aspectos relativamente complejos, 

sus integrantes "tratan de especiali::arse, de acuerdo también -

con la reacci6n Jel grupo frente a sus intenciones, (reales o -

( 34) Bcrger, Pcter L. y Luckmann, 1homas •. La construcción social de la rea-

1 idad. Ecl. Amorrortu Editores, Bs.As., 1979, p. Í68. 

(35) lhidcm, p. 169. 
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tal conv son percibidas)", ( 36 ) asumiendo funciones que el grupo_ 

necesita para el logro de sus fines. De esta manera los roles,

las interacciones o las maneras de relacionarse se identifican 

como las funciones que necesita desarrollar todo grupo para que 

crezca y produzca. La conducta esperada por parte de una perso

na definida de acuerdo con sus "especialidades!! constituye el -

conjunto de roles de ese integrante del grupo, que puede ejer-

cer distintos roles en distintos momentos. Por lo tanto, "dife

rentes miembros pueden ejercer los distintos roles en distintos 

momentos, con una concentraci6n diferente de esas funciones en 

todos o algunos de 6llos"C 37 ) repercutiendo en el área organiz!!_ 

tiva, funcional y afectiva del grupo, en tanto que, se dirigen 

los roles hacia la tarea del grupo, al mantenimi~nto del grupo 

y hacia la satisfacci6n de necesidades individuales. 

A).- Los roles centrados en la tarea del grupo, están re 

lacionados con· los papeles que los participantes de un grupo 

asumen en la decisi6n de emprender trabajos o tareas que están 

realizando. Su prop6sito es el de facilitar y coordinar los es

fuerzos del grupo relacionados cpn la se1ecci6n y definici6n de 

un problema camón y la soluci6n en com6n de ese problema. Cada 

miembro del grupo puede desempeñar más de un rol en-cualquier -

unidad dada de participaci6n. Estos roles son: 

(36) Anzie,· Didicr y Martín Jaques~Yves, Op. Cit. p. 163. 

{37) FcrnfuiJcz Cal<lc-r6n Jul icta, Et.Al., Op. Cit. p. 51. 
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a.- El iniciador y contribuidor. 

Sugiere y propone al grupo nuevas ideas o una forma di 

ferente de ver el objetivo del problema del grupo. La_ 

novedad propuesta puede ser a través de una sugerencia 

de un nuevo objetivo, una nueva definici6n del proble

ma, asl como una soluci6n sugerida para orientar alg6n 

problema surgido, un nuevo procedimiento propuesto por 

el grupo o una manera de organizarlas en una tarea fu-

tura. 

b.- El investigador. 

Pregunta para aclarar la sugerencia hecha para su ade

cuaci6n de los hechos; busca informaci6n autorizada y 

los hechos pertinentes al problema que se discute. 

c.- El aclarador. 

Interroga principalmente para esclarecer los valores -

concernientes a lo que el grupo está realizando o ele 

las sugerencias vertidas por el grupo sobre un proble-

ma. 

d.- El informante. . . 
. ' 

Prescint~bcichos ~ gen~ralizacion¿§~ue conoce bien o 
--··: ___ ,-_• __ ·.- -_ 

relaciona en forma. a'decuada. a•·. su ... experiencia con el 

problema del grupo. 

e.- El opind~ie. 

Expresa su idea o ideas u opiniones oportunamente, su 

giere alternativas, pone 'énfasis en la concepci6n de 

valores implicados a la que el grupo debería llegar -



- 30 -

según su propuesta. 

f.- El elaborador. 

Explica las sugerencias en términos de ejemplos o siE_ 

nificados ya desarrollados, realiza su exposici6n fun-

damcnta.Ja,raz.oua<la y tra-ca de prever c6mo podría fun-

cionar su idea o sugerencia si el grupo la adoptara. 

g.- El coordinador. 

Clarifica la relaci6n entre las diferentes ideas y su-

gerencias, trata de coordinar reuniendo las activida--

des de los miembros del grupo. 

h.- El orientador. 

Define la posici6n del grupo con respecto a sus objet! 

vos en un determinado momento, re~ume lo que ha ocurr! 

do, señala las divergencias de las metas acordadas o 

cuestiona la direcci6n que esté tomando la discusi6n -

de grupo. 

i.- El crítico. 

Somete el logro del grupo a aigún conjunto de normas -

del funcionamiento en el cdntexto. d~ la tarea fijada.

Así puede evaluar o poner en d.uda la "practicabili---

dad", los "hechos" o el "pr.ocediiniento" de una suges-

t i6n o de alguna u~idad de l~~iscüsi6n del grupo. 

j.- El dinamizador. 
.., ... " ' 

Incita al grupo a la acci6n. o:.;1L,la toma de decisiones, 

intenta estimularlo hacia una actividad "mayor'! o de -
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"calidad superior". 

k. - El técnico. 

Acelera la dinámica del grupo haciendo cosas para el 

grupo, realizando tareas rutinarias, como sería distri 

buir materiales, manipular objetos, distribuir las si

llas en una nueva posici6n, recorrer las cintas de los 

cassettes, etcétera. Está atento a los recursos que se 

pueden utilizar. 

l.- El registrador. 

Lleva un control por escrito de las sugestiones, las -

decisiones del grupo, o el resultado de la discusi6n.

El registrador es la "memoria del grupo". 

B).- Roles de constituci6n y manteniniento del grupo. 

Estos roles se orientan hacia a4ucllas participaciones que 

tienen como objetivo la estructuraci6n de actitudes y 

orientaciones centradas en el grupo o el mantenimiento y -

perpetuaci6n de este tipo de conducta reforzando y regula~ 

do el funcionamiento del grupo como tal. 

a.- El estimulador. 

Elogia, est5 de acuerdo y acepta la contribuci6n de -

los otros. Muestra calor y solidaridad en su actitud -

frente a los demás, alaba y, en diferentes formas, ex

presa comprensi6n y aceptaci6n de otros puntos de vis

ta, ideas y sugerencias innovadoras. 
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b.- El conciliador. 

Funciona como intermediario en las diferencias entre 

otros miembros, intenta armoni=ar desacuerdos, mitiga 

la rensi6n en situaciones de conflicto, haciendo una -

broma para relajar al grupo. 

c.- El transigente. 

Observa flexibilidad de un conflicto en el que su idea 

o posici6n está involucrada. Puede ofrecer arreglos --

disminuyendo su status, admite su error, disciplinán--

dese a fin de mantener la armonía en el grupo para po-

dcr avanza1· c11 conjunto. 

d.- El canali=ador. 

Intenta mantener abicrto5 los canales <le ~omunicación, 

estimulando o facilitando la participación de otros -

("todavía no hemos escuchado las ideas del licenciado") 

o proponiendo la regulación de la corriente de comuni-

cnción ("¿Por quG no limitamos la duración de las in--

tervenciones <le tal modo que todos tengamos oportuni--

dad de contribuir?") 

e.- El legislador. 

Expresa normas e intenta ap1-icarlas el1-é_l<.funci-onamie!). 

to o en la evaluación de la calidad del pr~~e~o -;_de gr!:!. 

po. 

f.- El comentarista. 

Lleva registros de diferentes aspectos del proceso de 

grupo y nutre estos datos co11 las interpretaciones pr!?_ 
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puestas en la evaluaci6n que hace el grupo de sus pro

pios procedimientos. 

g.- El seguidor. 

Sigue el movimiento del grupo en forma más o menos pa

siva, aceptando las ideas de otros y ocupando el lugar 

de audiencia en la discusi6n y decisi6n del grupo. 

C.- Formas individuales de relacionarnos. 

Son los roles que representan los miembros del grupo como 

intentos de satisfacer las necesidades individuales. No es 

tdn relacionados con la tarea del grupo, orientadas o no -

hacia ~1 cre·cimicnt:o y mantenimiento del mismo. E..xistc in

cidcn.::ia notorü1 de part icipacioncs "centradas en el indi

viduo" o posici6n a las participaciones "centradas en el -

grupo". 

a.- El agresor. 

funciona de muchas maneras: disminuyendo el status, e~ 

presando dcsaprobaci6n por los valores, actos o senti

mientos de otros miembros, atacando al grupo, negando 

intcr6s al problema o tarea sobre el que se estd trab~ 

jando, burlándose agresivamente, mostrando envidia por 

las contribuciones de los demás, tratando de desacred! 

tarlas. 

b.- El obstructor. 

Tiende a ser negativista y tercamente resistente, estd 

en desacuerdo o se opone sin "razones" e intenta mante 
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ner o volver a traer un problema después que el grupo 

lo ha recha:ado o evitado. 

c.- El jactancioso. 

Trabaja de diferentes maneras para llamar la atenci6n, 

ya sea vanaglori5ndose, exhibiendo sus logros persona

les, actuando de manera inusitada, luchando para prev~ 

nir cualquier posibilidad de que lo coloquen en una p~ 

sici6n ºinferior". 

d. - El conf,,santc. 

Usa la oportunidad que proporciona el ambiente de gru-

po para expresar sus "sentimientos", e "ideologías" --

personales, sin interés para el grupo. 

e.- El mundano. 

!lace alarde de su falta de compromiso ·en ·1os procesos 

del grupo. Esta actitud puede tomar"la forma de cinis

mo, indiferencia, payasadas.· .. y :ófros· tipos más o menos 

estudiados de conducta "fúera d.e:·foco". 

f.- El dominador. 

Trata de hacer sentir ~u~~~Óridad o superioridad mani 
,, ., .·_.,,. ·'· 

pul ando al grupo .o a a1gúnos ·de sús miembros. Este de-

seo de dominar p-uedé.'mlÍ.niftústaise como adulaci6n, mue~ 
tras de status sÜparior 6 de derecho a la atenci6n, di 

rectivas auto1·i.tarias; interrupciones cuando hablan 

otros. 

g.- El devaluado~ 

Intenta despertar respuestas de "simpatía" de otros --
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miembros o de todo el grupo, ya sea a través de expre

siones de inseguridad, confusi6n personal o deprecia-

ci6n de sí mismo sin- 11 razoncs". 

h.- El agazapado. 

Habla de la "burguesia", "del mexicano", de la "comuni 

dad tradicional'', del "arna de casa", "del trabajo", 

etc., generalmente ocultando sus propios prejuicios o 

deformaciones en el estereotipo que llena mejor su ne-

cesidad personal. 

i.- El adulador. 

Celebra exageradamente, encomia, miente, promete, fes-

teja y procura evitar todo lo 4ue desagrada nl objeto 

1 isonjendo. C38 ) 

l.Z.5 Liderazgo. 

El grupo, para intentar lograr sus metas y objetivos ~omu

nes y en coméin necesita tener, cuando menos, una mínima organi-. 

zaci6n dirigida por un colectivo o seleccionando una sola pers~ 

na pnra dirigirlo. Si es colectivo se puede afirmar, que exis-

tcn siempre personas que tienen más influencia que otras aunque 

la toma de decisiones sean producto del consenso. Al contrario 

(38) La clasificaci6n de los roles en estas t:res categorías se pueden ver en: 

Anzicv Didicr y H:irtín .Jaqucs-Yvcs, Op.Cit. pp.201-204; Bcal Georg" M., 

Et:.Al., üp.Cit. pp. 93-98; Gon::ále:: i\Úile: .José de Jesús, Et.Al., Din~ 

mica de grupos t(·cnjc'1s y t:6cticas, Ed. Concepto, S.A. México, 1978,

pp. 24-26, en Fo1 l:•ri HobC'rto, Et.Al., Op. Cit:. pp. 208-211. 
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de cuando dirige una sola persona, las decisiones son de un solo 

sentido¡ autoritarias o con un sentimiento paternalista. 

Para tener más claridad en este fen6meno psicosocial del -

grupo es necesario distinguir los conceptos de "líder" y "lide

razgo". Líder, "significa la persona que dirige, que tiene con

diciones para hacerlo y cuya jefatura es aceptada voluntariame~ 

te por sus seguidores", C39 ) ocupa un rol o posici6n central de 

dominio e influencia en un grupo. Absorbe la mayoría de las run 

cienes que el grupo debe realizar, si no es que todas, a través 

de hacerse responsable de ellas, aunque designe a otros inte--

grantes para que directamente act6en en la realizaci6n de las -

nct ivid.:idcs. En rcl3ci6n etl l.iU.erazgo, lo entendemos como "las 

funciones que el grupo necesita reali:ar para lograr sus objet! 

vos". C
4 0) Funciones que el grupo debe realizar ya sea por uno o 

varios e.le sus miembros simultáneamente o en períodos distintos. 

La funci6n c.lcl liderazgo "es fundamentalmente la de coordinar -

las actividades de grupo hacia metas grupales. La dominaci6n y 

el prestigio ligac.los al rol del liderazgo provienen de que es 

el centro de coordinaci6n y unifjcaci6n de las actividades, la 

informaci6n y las decisiones". C4 l) Podemos decir que, el lider~ 

(39) Andcr-Egg, Ezequiel. Diccionario de Trabajo Social. Publicaciones de la 

Caja e.le Ahorros de Alicante y ~h.ircia. Alicante, 1981, p. 216. 

(40) Femánde: Cnlcler6n, Julieta y Cohcn Guillermo, Op. Cit. p. 45. 

(41) Cerutti Cinalli Angel. Apwnes e.le "Lexic6n de Términos de Antropologfa 

Cultural". Escuela Nacional de Trabajo Social de la Ul'\i\1'1, México,1983, 
p. 2.1. 
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go involucra el área funcional y organizativa del grupo, las -

acciones que coadyuvan a determinar las metas del grupo, dina

mizar al grupo hacia dichas metas, así como, mejorar la calidad 

de las interacciones entre los integrantes y a desarrollar el -

grado de cohesi6n, facilitándole los .recursos necesarios para -

el logro de sus objetivos. 

La naturaleza del liderazgo y las caracteristicas de los -

líderes serán diferentes de un grupo a otro, así como lo son -

también los miembros de un grupo entre sí. Porque el individuo 

para el cual su propia existencia es conscientemente objeto, ya 

que es un ser social, conscientemente genérico, tiene su propia 

particularidad. Su vida cotidiana lo hace particular en rclacl6u 

a otros individuos. Esto es, todo hombre singular es un ser sin 

gular particular que nace y desarrolla determinadas cualidades, 

actitudes y limitaciones que le son propias. Estas propiedades 

y disposiciones que el hombre trae al nacer, lo acompaftan dura~ 

te toda su existencia. El hombre como ser natural particular, -

es un producto del desarrollo social, por lo que su particularl 

dad está cargada de valores, conocimientos, ideologías y expe-

ricncias con los que eL indiv~duo piensa y act6a en los diver

sos IÍ.mbito,; de su vida cotidiana y, donde uno de ellos, son los 

diversos grupos de los cuales for~a part~. Aunado a su particu

lu ridud est!Í.n la naturaleza de las metas, la estructura del gr~ 

po, las actividades o necesidades de sus integrantes y sus ex-

pcctativas, asi como las necesidades y requerimientos del medio 

o entorno socjal t¡ue determinan qué funci6n d·e1 grupo será la -



- 38 -

adecuada en un momento determinado y quien o quienes de sus -

miembros la lle\•ará a cabo. Por lo tanto, "cualquier miembro o miembros -

del gn1po, pueden poseer liderazgo en cierto grado, sin tomar en cuenta su 

oficio o posición fonnalmente designados" C4 Z) }º cuyo estilo para organizar 

y dirigir serán diferentes, como diferentes serán las respues--

tas del resto del grupo tratando siempre de influenciarlo y ho-

mogeni:arlo. Entonces podemos decir que, la naturale:a de la ta 

rea del grupo influye sobre las formas de lidcr que surgen en -

el grupo y "que las necesidades específicas para mantener el -

grupo influrcn en Ja conducta de liderazgo".C 43 ) Bajo esta pers-

pcctiva, los grupos no son cst5ticos. Son din5micos, tienen una 

historia y una vida cotidiana que hay que considerar para su -

estudio. En otras palabras, el grupo se desarrolla, evoluciona, 

pasa por diversas etapas("). "El liderazgo que aglutina a las -

personas en torno suyo, es tan s6lo la primera fase del desarro 

llo de los grupos". C44 ) En el grupo aglutinado seg(in Fcrnández 

(42) Cartwright Donvin y Zander Alvin, Op.Cit. p. 335. 

(43) lbidem, p. 337. 

(*) En el substituto 1.2.8 proceso de grupo de este capítulo será abordado. 

(44) Fern6ndez C. y Cohcn Guillenno, Op.Cit., p.45. Estos autores plantean -

que el grupo evoluciona de la fase de gn.q10 aglutinado al grupo sociali_ 

zado. En el transcurso de estas etap:lS el lider y el liderazgo va cam- -

bianJo Je .:cntr;:;rse en u1u per,;ona hacia ser com¡xirtido por todo el gru-

po. Ver a Fernández C. y Cohen Guillenno, Op.Cit. pp. 55-71. Ver también 

a Kisnennan, Natalio, Servicio Social de Grupo, en Hvmanitas, Buenos Ai-

res, 1978, pp. 111-118. 
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y Cohen, las metas y los planes de acci6n son planteados por el 

lider, la comunicaci6n tiene un solo sentido del líder a los 

miembrbs, no existe una ideologfa de grupo sino un líder. 

Cuando se deforma el grupo hacia la "autocracia el liderazgo se 

torna dominante, dictatorial". En la segunda fase denominada -

el grupo posesivo, el liderazgo permanece como una función fo~ 

malizada pero "el líder pierde el gran poder que tenía en la f~ 

se~ aglutinada". En la fase denominada grupo cohesivo, el lidera~ 

go permanece como una función del grupo, encomendada en el mis-

me o en alguno de sus miembros fundad0res, como una función re-

gulador:i. La cuarta fase, el grupo independiente. El liderazgo se 

encuentra nmpliamcnte distribuido. Cuando se requiere una direc-

ci6n o coordinnci6n, ~sta toma la forma de co11sejo o comit~, 

predomina l:i autogcsti6n. En la deformación puede ocurrir la --

anarquía o reinstalarse las relaciones de dominio-subordinado. 

La nltima fose es el grupo socializado, es un hecho que nGn estl 

por vivirse, dicen Fernándcz y Cohen, cualquier situación huma-

na c¡ue se 1>ueda designar como integrame~te socializada, en cua~ 

to al lidera::go objeto de este apartado, se generalizaría en ª.!:! 

togobierno. 

Sin embargo, cuando menos hasta en la fase independiente, 

"es preciso ser objeto y constatar que no todos los miembros 

tienen necesariamente una influencia igual y que el liderazgo -

es asumido con frecuencia por determinadas personas",C 45 ) no 

(45) Limbos, Edourd, Op. Cit. p. 242. 
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importa que sea resultado de concenso, el liderazgo inevitable

mente implica la capacidad de influir de alguna manera sobre --

otras personas. En otras palabras, queremos decir que, existe -

dominaci6n y una violencin simb6lica .que oculta las relaciones 

de poder que se dan en el grupo, porque, impulsar la creaci6n -

de un tipo de hombre, Je cultura, de creencias, de formas de h.!!_ 

cer y pensar, desechando otras concepciones humanas, otras cul

turas y creencias, es una clara acci6n política, JonJe la acci6n 

pedag6gica ( 46 ) es una violencia simb61 icn, porque se impone una 

arbitra1·ie<laJ. cultural que se les presenta como universal. En -

este ~cntiJo, es violenta, porque no se asimila con pasividad,-

puesto que se tiene que violentar y a la vez presentar resiste~ 

cia: las cstru~Lur~iS cognitivas YA construidas pqr el nifio en -

la primera etapa Je sociali:aci6n y denominadas por la teoría -

piagetfana corno nociones espont:Íncas( 47 ) así como las estructu--

(46) Ver a Bordieu y Passeron, La rcproducci6n. &l. L\IE, Barcelona, España, 

1977. P. 44,·15. 

(47) Dcnominaclas nociones espont:íncas a todas aquellas adquisiciones que el 

nitio conquista en el proceso educativo al margen de una intenci6n .. deli

berada y consicientc del adulto prÓximo a él, sirviéndose para ubicarse 

y "explicarse" su mundo inmediato. Estas nociones espontáneas pueden o 

no corresponder objetivamente a la real ill-td, pero ,de cualquier manera 

son construcciones ''mcntrllcs" que realiza el nifio. ''La psicología gen~ 

tica ha demostraJo como, a trav6s Je un proceso activo el sujeto con-

quista nociones espontáneas dcsJe el nacimiento y a lo largo de todo -

el proceso cognitivo de manera educativa" Ver a Rodríguez Beatriz. El 

proceso mental espontáneo del nif;o en el ambiente escolar, documento -

mimeografiado por el crSE-UAS sertiembre de 1986, p.1. 
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ras cognitivas construidas por el adolescente y adulto en el 

transcurso de ln socializaci6n secundaria, entendida como "la -

internali::aci6n de "submundos" institucionales o basados sobre 

instituciones''.(~S) En este sentido, toda relaci6n de hegemonía 

es necesariamente una relaci6n pedag6gica y toda rclaci6n social 

genera relaciones de dominaci6n. Entonces no es cxtrafio escuchar 

que para ser efectivos, los actos de liderazgo, estos se deben 

apoyar en una base de poder. Es precisamente el líder, o la pe~ 

son3 cnractc1·izn,10 como tal, que tiene relativamente más poder, 

o sea, mayor posil\iliJad de influir sobre los otros, como rcsul 

tado de su conocimiento o autoridad designada por la institu--

ci6n que representa y por lo tanto, saber es poder, el status -

rlfi poder. De donde se deduce que el liderazgo existe en grados 

y como funci6n del poder de los individuos considerados como lí 

dares. Afirmándose, que de ordinario, los que reclaman que no -

existen líderes en un grupo, lo son precisamente ellos mismos.

Po,. 1 o tan to, "el verdadero grupo democrático se ría aquel en el 

que el lidcra::go fuese difuso y estuviera compartido por todos 

los miembro~ indistintamente, segón sus aptitudes, lns compete~ 

cias y lns aspiraciones de cada uno seg6n el tipo de tarea o -

las circunstancias.C 49 J mndc cada integrante se convierte en -

conductor cada ve:: qu" con sus ideas y acciones contribuya en -

el proceso de lograr las metas del grupo, pero no desaparece -

por completo la influencia. Será obligación de todos y cada uno 

(48) Berger Pcter L. y Ltu::km'1nn 1ñomas, Op. Cit., P. 174. 

( 19) Limbos, Edrnml, Op. Cit. p. 242. 
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de los miembros de un grupo informarse de sus problemas, parti-

cipar en la toma <le decisiones, aportar sugerencias y aceptar -

responsabilidad~s, porque el liderazgo, como lo venimos tratan-

do, es propieJa<l del grupo y tiene como finalidad la de contri

buir a la organizaci6n y operatividad del área funcional del --

grupo. 

Para concluir este subcapítulo, queremos hacer menci6n de 

cuatro tipos de líderes que nos presenta Limbos Edourd, que tic 

nen ascendiente, que influyen sobre las orientaciones de un gr~ 

po: los animadores funcionales; que están colocados frente a un 

grupo, porque han sido elegidos por los miembros, por delega--

ci6n de poderes o por la estructura de la organi:aci6n o insti

tuci6n (en 6stos ubicamos al trabajador social); los conducto-

res naturales; son miembros del grupo, poseen un carácter temp~ 

ramcnto de jefe y fuerte personalidad. Son considerados por 

~t1~ compaficros como los portnvoc~s y ~us representantes; los lí 

deres "filos6ficos", generalmente son portadores de valores Pª.!:. 

ticularcs, cuyas idc:is y "mensajes" orientan de una forma muy -

concreta los cuadros de referencia del grupo. Se trata de diri

gentes políticos, sindicales, r~ligiosos, pensadores, filos6fi-

ces o representantes de ciertas corrie~tes ideol6gicas, que for 

man parte del grupo o que adhieren los miembros de un grupo a -

su mensaje; y los "tele" lidere:> que influyen a los miembros de 

los grupos en sus comportamientos y palabr~s. Las ideas impues

tas por los cantant:es modernos, los escrit:ores~, los "ídolos" o 

"estrellas" del mundo artístico y otros personajes por los cua-
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les sienten una gran admiraci6n.(SO} Deducimos que los lideres 

pueden l1ahcr nlcan=ado su status de muy diversas mnncras: por 

elccci6n oficial o institucional, por designaci6n o selecci6n,

pcr sucesi6n o por apo<lé'ramiento del control. ln<lepcndient:emcn-

te el como lo h.:.iy~1n logrado 1 es cvidcnt~ que sus posiciones les 

confieren autoridad, influencia y dominio sobre los dcmSs, as--

pectas que se generan en el seno del grupo como producto Je las 

relaciones sociales que el trabajador social no dc~c perder de 

vis ta. 

1.3.6 Conformidad grupal. 

Toda sociedad tiene una vida cotidiana asl como 

todo individuo tiene una vida cotidiana que lo hace particular 

en relaci6n a otros individuús. La vida c0tidinna 9 es la vida 

de todo hombre. La vive consciente o inconscientemente, cual---

quiera que sea el luRar que ocupe en las redes <le la <livisi6n -

social del trabajo; intelectual o físico. El hombre al nacer lo 

hncc ya inserto en su cotidianidad, pero debe s0r conformado 

o sociali=::tc!o, vía la educaci6r,. "La maduraci6n del hombre sig-

nifica en to<l::t sociedad que el. individuo se hac<.> con todas las 

habilid::t<lcs imprescindibles para la vida cotidiana de la sacie-

dad (capa social) d::tda. Es adulto il capaz de vivir por si mis

mo su cotidianidad". (Sl) Esta asimilaci6n, para la conformidad 

1.lcl in...livi1.l'Jo es ln adopci6n Je un--·modo de vida, estrictamente, 

(50) lbidem, Op. Cit:. pp. 341,242. 

(51) llellecr, ,\g1w:-, llist:ori::t )' vhla cot:üliana, Ed. Grijalbo, México, 1985,

p. 41. 
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que domina el medio social donde se encuentra. Empic~a siempre 

por grupos (en la familia, la escuela, grupo de amigos, pandi--

lla) y estos grupos pequcnos o cara a cara median y transmiten 

al individuo las costumbres, las normas y los valores de otras 

intcgracionc~ mayorP~. Por eso. er individuo es siempre y al 

mismo tiempo ser particular y ser especifico por la diferencia_ 

que existe entre los seres humanos y que para conformarlos tic• 

nen que someterse a un proceso de socializaci6n que se basa en_ 

la accptaci6n de lo "vigente" y en su acatamiento. Porque quien 

"no conforma" es un desviado, alguien que se aparta tlc las nor-

mas establecidas y aceptadas socialmente. La diversidad de 

creencias, h~bitos, tradiciones, costumbres y conductas, es in-

mensa entre las diversas culturas existentes, pero encontramos 

dado que, "la sociedad no puede constituirse a no ser por l<t -

condici6n <le penetrar en las conciencia' individuales hasta for 

marlas "a su própia imagen y semejanza", C5 Zl sociedad idcol6g];_ 

comente definida. En este sentido, las ideas que nos ubican y -

dirigen no son esas pocas que en un momento determinado cst&n -

ocupando nuestra atenc i6n, sino "·todos los residuos que ha ido 

dejando nL1cstra vida anterior, las costumbres que hemos contrai 

do, los prejuicios y las tendencias que nos mueven sin que nos 

demos cuenta, en una palabra, todo lo que constituye nuestro ca 

rlícter n10rnl "C 53 J y que se refleja en nuestro ser social. 

(52) Durkheim, Emilc. Educación como socializaci6n, Ed. Sígueme, Salam.-in

ca, 1976, p. 37. 

(53) Ibidcm. p. 57. 
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El grupo como una abstracci6n de la sociedad, es una expr~ 

si6n <le lo que ocurre en ella, el grupo dentro de su dinámica -

interna, tambiEn conforma a sus miembros, por eso, es com6n ob

servar que sus integrantes manifiesten una sorprendente homoge

neidad de creencias, actitudes, valores y conductas,si es que -

quieren perdurar, terminando por compartir una ideología com6n, 

pero no es producto del grupo como tal, sino manifiestan simili 

tudes e influencias de la sociedad. En otras palabras, el grupo 

reproduce controles sociales ya internalizados en la social~ 

zaci6n primaria )r secundaria para asegurar su conformidad; co11-

troles sociales que pueden asumir la forma de recompensas o es-

t.ímulos y sanciones como "la censura, el i·idiculo, el rechazo,-

la priv~ci6n JPl status, la p6r<li<la de ciertos privilegios, o -

actos tí:::.icos rc3lc~, contra los t.ransgrcsorcs".CS'1) Por lo t::in 

to el grupo como tal o algunos de sus miembros domina e influye 

a sus integrantes para lograr uniformidad de creencias, actitu-

des, valores y conductas, para que los miembros se comporten de 

acuerdo a estándares específicos, pero que, al imponerlos res-

tringen la libertad de los miembros, controlando sus pulsioncs 

para asegurar el desarrollo y sobrevivencia del grupo. 

Todo individuo que acude a un BTUp~lleva un conjunto de -

experiencias, conocimientos y afectos con los que el individuo 

piensa y act6a, un esquema conceptual referencial operativo ---

(ECRO) y "que ndquic~·e unidad a través del. trabajo en grupo, --

11romq".iendo a la ve:., en ese grupo o comunidad, un esquema re- -

(51) Beal, Geor'"" M. Op. Cit. p. 84. 
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ferencial operatorio sustentado en el coman denominador de los 

esquemas pre,·ios"(SS) del resto de los miembros. Por ende, una 

de las prioridades de la conformidad grupal (mediado por el con 

trol social) es la construcci6n de ur. ECRO coman, que es condi

ci6n básica para el establecimiento de la comunicaci6n en todos 

los sentidos u hori~ontal. Por tanto, "cada integrante lleva al 

grupo un esquema de referencia, y sobre la base del coman deno-

mlnaJor de estos sistemas, se confi~::urará. en sucesivas "vucl-

tas de espiral", un ECRO ::rupal"(S6 ) para pensar )•actuar como 

grupo. Este proceso de construcci6n de un ECRO y conformidad 

grupal no se da de una manera inccánica y no violerita, se ·dá- a 

trav6s de mediaciones,violentando las estructuras cognoscitivas 

ya construidas. llar una lucha ideológica dentro .del se~o del -

grupo. Entre la dominaci6n y el consenso se j~rig~-la ~esisten-

cia que genera particulares que se salen de la conformidad gru

pal, ejerciendo presiones el grupo sobre 6stos, urgiGndoles co

r1·egir sus conductas. "Las comunicaciones se dirigen más a menú. 

do hacia la persona desviada si los remitentes perciben una --

probabilidad razonable de cambiarlo. De ser evidente que el des 

viada persistentemente se niegué a cambiar, o que sea incapaz -

de hacerlo, el grado de comunicaci6n dirigida hacia 61 declina 

notablemente". (S?) El grupo presiona )" exige su expulsi6n para_ 

proteger su existencia,. pues el que no ,conforma, si no es con--

(55) Pichon-Riviere, Op. Cit. p. 110., 

(56) Ibidem, Op. cit. P. 125. 

(57) Cartwright: Dondn, Et.Al. Op. Cit., p. 166. 
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vencido puede convencer a otros, hacia una nueva conformación 

grupal, pues, "en última instancia, el conformismo concierne a 

los valores tomados. en el sentido más amplio" ( 58 ) como quedó -

arriba expresado. 

1 . 2. 7 Dinámica externa. 

El grupo como expresión de la sociedad, es pr~ 

dueto de múltiples determinaciones, por tanto le afectan fac-

tores económicos, sociales, culturales. Fuer:as externas que 

inciden en ~l, "fuer:as tales como los \"a lores y las esperanzas 

de la comunidad, los valores institucionales, las filiaciones 

y controles de los ¡,,..-upos básicos, la competencia intergrupal, el 

prestigio y el status afectan a todos los grupos: a las motiv~ 

cienes de sus intc~r;1ntcs, ~ los objetivos y los medios, y a -

las actividades que están en marcha". C59 ) Fuerzas externas que 

se expresan por medio de las creencias, sentimientos, pensamicn--

tos y acciones de los individuos. Al igual que los individuos,-

los grupos se encuentran interactuando con otros grupos, pues 

es i11.posiblc que un _r;rupo se encuentre en total aislamiento, 

puesto que sus integrantes satisfacen algunas necesidades que 

no puede resolver en un determinado grupo, teniendo que buscar 

satisfacción en otros. En este sentido, los miembros de un gr~ 

po son la mediación que existe entre las relaciones de los gr~ 

pos )~ que Je al&t1na inancra influyen en su dinfimica interna. 

( 58) Maisonneuve, Jean, La dinámica de los grupos, Ed. Nueva Visión, Buenos 

Aires, 1981, p. 33. 

(59) Beal Gco1·ge M. Et.AL Op.Cit. p. 109. 
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Los grupos como tales, tienden a establecer relaciones con 

aquellos que se identifican como iguales, esto es, que corres-

penda a s11 misma clase social, nivel cultural, aspiraciones po

líticas, cte. Por tanto, "para comprender a cualquier grupo es 

ncccsJ1·io anali:nrlo en el contexto de stts relaciones intcrgru

palcs" í
6

0) y de sus significaciones, porque como dice GcGrt: -

"creo con Max 1\eber, que el hombre es un animal suspendido de 

una red de significaciones que el mismo ha tejido, en consccue~ 

cin, cnticn<lo a la cultur~1 como esa red. y al an~lisis de la 

1nisma no como una cicnci3 expcri1nc:ltal ~n b6squcda ¿e leyes, si 

no como un saber interpretativo en busca de significados"C 61 ) -

que permitan develar quE hay atrSs de la apariencia en un proc~ 

so de acercamiento al problema sobre la base de que los estu---

dios se const.ru)'t.:"11 ~ourc- vtros cs-:uJio~. n0 en el ~onti.do de que 

otros avancen desde donde otros llegaron, sino en el sentido de 

que, mejor informados y mejor conceptuali:ados, se sumergen más 

profunJamcntc en el interior de los mismos temas. E11 síntesis,-

no se puede comprender a un grupo si se desconoce los factores 

que inciden en él y los efectos que lr producen. 

l - 2 .. s Proceso de grupo. 

El grupo por la pluralidad de sus miembros y -

por la din5mica externa que incide en él, genera una dinámica -

(60) Fernr.n<k: Calder6n Julieta, Et.Al., Op. Cit. p. 49. 

(61) Gcertz, C. La descripci6n profunda hacia una teoría interpretativa de 

1'.1 cultura. Documento mi111cografiado para uso inte1110 <le la ~bestría en 

Ciencias de la E<lucaci6n, CISE-UAS, Culiacán, Sin., febrero de 1987 ,p. 3. 
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grupal que lo orienta hacia determinadas direcciones, el grupo 

no es la suma de sus miembros sino eso y más, donde cada uno de 

sus integrantes llcv~ un esquema referencial que se enriquece -

dando pauta a generar un esquema conceptual referencial opcrat! 

va grupal por la confrontaci6n de los ceros particulares y por_ 

el trabajo colectivo. En este sentido podemos decir que el gru-

po tiene \·id~;., es dinámico y "tiende a pasar por etapas que van 

desde un pcrfodo no estructurado, hasta la organi:aci6n, la pr~ 

sión por ccnfcrr.::.ir y la institucional izaci6n"(óZ) de normas, ro 

les y p3utas de compor~amiento. 

Denominamos, por lo tanto, p1·occso de grupo al desarrollo -

evolutivo del grupo que cstd en estrecha rclaci6n con el <lesa-

1·rollo de sus medios y a tono con esos cambios, van ~ransfu1·111~~ 

<lose las relaciones entre sus mlcmbros y las relaciones de cada 

grupo con cxogrupos. Cambian las distintas fases del desarrollo 

del grupo y se va manifestando la ideología corrcspor.:liente al 

nivel alcan:ado por el grupo. A la vez que sus miembros crecen 

cuantitativa y cualitativamente. Realizándose con toda las im--

plicacjoncs que se generan en su dinámica interna y externa co-

~o integrantes Je su vida cotidiana. 

Diversos son los autores que abordan la evoluci6n o proce-

so Je grupo, pero para el <lesnrrollo de nuestro _t,raba_jo __ hemos -

elegid.o el <csquc;;¡a Je Kisncrman(63 ) apoyado por -puntos ,de vista 

(62) \~einstein, Luis, Op. Cit. p. 117. 

(63) 1'isnc1-r.i..~n, :..::1L1 io, Op. Cit. pp. 119-136. 
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de otros que han trabajado el tema,C 64 ) porque, de acuerdo al 

perfil Jel egresado de Trabajo Social y los objetivos curricul~ 

res, asf como la prdctica dominante; el esquema sc_convierte en 

un instrumento operativo para el trabajo de conducci6n grupal -

escolar (prácticas escolares) o profesional. 

El proceso grupal, según nuestro autor de reíerencia, se -

inicia con la etapa de formaci6n o aparente grupo. El trabaja-

dor social por iniciativa propia o por indicaciones institucio

nales, está motivado para formar un grupo. Es reconocido socia! 

mente que su formaci6n profesional incluye formación de grupos, 

por lo tanto, posee rn6todos y t6cnicas para lograrlo. En esta 

etapa es necesario conocer los intereses, necesidades y motiva-

cienes de los futuros integrantes del grupo para derivarlos al 

grupo correspondiente. En la primera reuni6n todos los miembros 

(ó4) \'era Femándc: C. Julieta, Ei:.,U.,Op, Cit., pp. 55-71 que plantean el 

procC"s0 gn¡r>al con cinco fases intcn..lependientcs: gnipo aglutinado, 

grupo posesivo, grupo cohesivo, giupo independiente y grupo socializa

Jo; a An:ieu Di<ller, Et.Al., Op.Cit. "Sartre y la perspectiva <lial6ctj_ 

ca". Sartre plantea que el g1upo n~ es un hecho estático, sino un todo 

Jinámico, en movimiento, por hacerse, con relacienes dialécticas de i!:!_ 

terioridad o entre las partes. A García María, Rodríguez Carlos, Et.-

Al. El trabajo en equipo. Ed. Fondo Educativo Interamericano, ~léxico -

1983. pp. 83. Donde plantean que para llegar a un proceso de maduraci6n 

el grupo debe pasar por las fases de la dependencia, la contradepende!!_ 

cia, la independencia, )" finalmente a la interdependencia. 
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van expectantes, tcnsionados,inhibidos, con desconfianza, miedo 

a las situaciones nuevas, se observan risas nerviosas, gestos,-

posturas corporales de rigidez, en una palabra, una atm6sfera -

grupal tensionada y expectante que el trabajador social, condu~ 

tor grupal, promotor cultural o e<lucador, debe romper para crear 

un ambiente mSs c5lido y cor<lial, libre Je tensiones. Es necesa 

rio "disminuir la nngustia y la tcnsi6n favoreciendo la confían 

:a recl'.proca"(tiS) para intro<lucir al grupo n ia vida grupal y a 

la potcnciali:nci6n psicosocial que este hecho significa, el p~ 

der y fuerza que tiene el grupo en relaci6n al individuo aisla

do. El lidera:go se centra en el trabajador social o conductor 

grupal en la medida que "la responsabilidad de iniciar la comu-

nicaci6n nunca Jebe ser d~ lC$ miembros al AS sino del AS, ~ara 

fortnlecer un ,·ínculo de scguri<lad"C 66 l pero generándose las r.!:_ 

lncioncs de dominaci6n como ya fue expresado. La presentaci6n -

es muy importante en la primera sesi6n de trabajo, porque el -

nomhr~ ubica :· sujeta al inJiviJuo en el grupo, se sabe quiénes 

son, que hacen, que esperan obtener, etc .. pero habrá que tener 

cuidado y aplicar tl'.·cn teas que sean de;;inh i.bidoras, que diluyan 

la presi6n que ejerce el grupo hacia sus miembros. Indagar sus 

,Ji versas mctlv~1ciones y saber si son comunes o al _menos ~o_ncu-

rr<>ntes que permitan el planteamiento de un objetivo común y en 

común. Claro esttí, que no aparecerá de inmediato claridad en 

los objetivos y por lo tonto, posibilidad de un programa concre 

(65) Kisncnn:m, '.liatalio, Op.Cit., p. 121. 

(66) lbidem, p. 12~. 
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to, pues, los participantes son hasta ese momento, un montón de 

nombres, una aglomer::ición. En esa aglomernción se observan sub

grupos: parejas, tríos, cuartetos, como resultado de la búsque

Ja Je apoyo r psicológico del individuo, en base a intereses,

sentir.dentos, valores compartidos o porque se estableció una r.!':. 

lación previa a la reunión. Otros se aglutinan en torno a quien 

interviene m&s, generdndole prestigio y status en el grupo. La 

parejo represento uno particular interdependencia que se influ

yen reclprocamcnte, comport&ndose de manera diferente que si se 

encontraran sol:is. "El trio está generalmente constituido por -

una pareja y un tercer miembro, relegado a nivel inferior en si 

tuoción de dependencia. Cuando el tercer miembro se siente rele 

gado, 1>11scn asociarse a un cuarto 11al~mbro, formando con 61 una 

segunda parej:i, con la cual tenemos un cu:irtcto"C 67 ) que si no 

se tiene el cuidado de que interactúen con el resto del grupo -

se convertir~ en un subgrupo cerrado. Se debe tratar de que la 

comunicación e interacción cubra todo el grupo y que cada miem

bro sea un individuo activo participante de la vida grupal. 

Si una de las funciones del grupo es educar, se debe tener 

conciencia del rol de educador y no abusar del poder que le ha 

conferido la institución, pues en esta etapa "el estado de de-

pendencia se caracteriza por la incertidumbre y la ansiedad de_ 

las personas ante el des·conocimicnto de los objetivos y expect!!_ 

tivas del líder formal, quien asume, por su investidura de po--

(67) Ibidem, ,p. 123. 
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der, la organizaci6n y la direcci6n de la vida del grupo''.(68) 

El comportamiento del grupo se orienta a demandar instrucciones 

de qué hacer, c6mo realizarlo y con qué instrumentos, sin tener 

claridad y conciencia del para qué. Condicionados po~ la socia

l izaci6n primaria y secundaria y por experiencias anteriore~. -

los integrantes de este grupo en formaci6n esperan que el trab~ 

jador social, promotor cultural o educativo, se comporte como -

un jefe autocr~tico convencional y tradicional, incluso esta ac 

titud de espera es por la autoridad que emana de la instituci6n 

y de sus agentes. 

Podernos decir que el grupo es pura relaci6n en t?rno al lf 

der. Lus miembros carecen <le una ideología de grupo. El líder -

no deja de hablar de "nuestro grupo., -"nuestra familia", "somos 

todos igualCs 11
, 

11 somos como hermanos" expresando la necesidad -

de uni6n, pero se reserva la funci6n de liderazgo. El nivel psi 

cosocial es bajo, así como sus recursos materiales y su produc

tividad. Las normas expresas o veladas, son las de seguir al lf 

der en todo, por lo tanto, se refleja con claridad la subordina 

ci6n a él. Existe en esta etapa el inicio de conocimiento de -

"us miembros y "el acomodamiento recíproco de sus personalida-

dcs e intereses". Có 9 ) El trabajo con grupos requiere de trabaj" 

con subgrupos. En esta etapa el grupo se defiende formando sub

grupos que representan los intereses de sus miembros, por tanto, 

se debe trabajar con los sub grupos para integrarlos en un todo, 

(68) García ~bría, Rodríguez Carlos, Et.Al. El trabajo en equipo, Ed. Fondo 

falucath·o Inter::un"'ri.cano, 1983, p. 8·1 

(69) Kisnennan, :-;;italio, Op. Cit., p. 124. 
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esto es, hacia un ECRO : conformidad grupal. Del grupo van --

emergiendo poco a poco sui propias normas, modificando las ins 

titucionales que son las_ primeras en aparecer e imponerse. 

En este proceso, en la primera etapa van apareciendo desa

cuerdos y enojos por faltas a las normas institucionales y las 

del propio grupo, asi como el incumplimiento de los roles, cla

ridad en los objetivos, controversia de valores, procedimientos, 

que da paso a la segunda etapa, la etapa de conflicto. 

Decíamos anteriormente que todos los miembros del grupo -

llevan al grupo sus necesidades, aspiraciones, problemas, modos 

de pensar y sentir, modos de ver al mundo, esto es ideologías y 

valores. Además que en el grupo como tal existe una lucha ideo

lógica. Por lo tanto, no podrá existir siempre y de manera li-

ncal armonía, si~mprc J1abr6 confrontaciones de valores y normas, 

de objetivos y personalidades. 

El conflicto en un grupo debe verse como momentos positi-

vos, yJ que <le esas confrontaciones, los miembros cnric¡uccen su 

capital cultural, amplían su ECRO personal y grupal y se van 

conformando como el grupo lo exige para enfrentar problemas de 

la vida social, El conflicto dinamiza al grupo hacia la organi

zaci6n e integración. El trabajador social o el promotor socio

cultural, debe buscar la~ formas de provocar el conflicto para 

visualizar obstáculos que estén impidiendo el desarrollo del -

grupo. 

Se consideran síntomas generales de conflictos, cuando: 
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- Los miembros se muest:ran impacient:es unos con otros. 

- Se atacan las ideas aún antes ·de ·que est:én t:ot:almente e~ 

presadas. 

Los miembros t:oman part:idc)' y .se,niegari: a ceder. 

- Los miembros no pueden poners~ de.:acu~rdo sobre planes y 

programas. 

- Los nrgumentos se exponen e.en :vi.olencia. 

- Los miembros se atacan personalm:~~t·e unos a otros <le mane 

ra sutil . -.. ;·-,-.-:·-

desfavóra'~l.~~~~te ·sobre el grupo y - Los miembros hablan 

capacidad. 

- Los miembros contr~dicen _las'ip;,()~~~stas: del conductor. 
~~;,~~':>.o:''°..~i./-· .. -~~- - - . -

- Los miembros se acusa~: rec.fpj.~c-1.l:Jifi_i{te~de río entender el 

verdadero problema. -·~/:~- ~2j;"·\L·.,~-· 

su 

,, ~-;_.:.~:: ,,- -- - . "' 

Los miembros tergiversan'', las' ·e:ontfibuciones de 1 os demás. 
"-·--\?~X: ; ... ::...:, -._:J -

:·:·º_;···_'.,, .. :., - ·._ -
.:_·;-_'.-.:':•_:;:·,:>. 

(70). 

El t:rabajador social o pf~lt{~tb:i:soé:iocu1tura1, deberá 
- . - -'. " ·: . -~' : --~ -º -. : -... -., -·::·-

buscar las formas d~ que esto~ síntom~~ de ~onflicto afloren, -

se discutan y se 11 egue a ~ive~ es 'de, 'supe;aci~n, encaminando al 

grupo hacia la autoreflexi6n y autoge_sti6n. Pasado este reen--

cuentro, el liderazg~ tiende a descentralizarse y los contactos 

con los exo¡rupos comienzan a ampliarse, los mie~bios se van -

conociendo entre sf y empiezan a producir, teniendo una cóncie~ 

(70) Espinoza Vergara, Mario. Dinámica del gnipo juvenil. Ed. Ministerio de 

Cultura, juventud y deporte' S. Costa Rica, 1981, p. 207. 
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cia más clara de su particular valor dentro del grupo, van des

cubriendo que el "líder" no puede hacerlo todo, se inicia una -

diferenciaci6n de funciones, es decir, divisi6n del trabajo. 

Una desviaci6n en el proceso grupal podría ser que "el grupo se 

disgregue debido n que la importancia que los participantes --

quieran dar a sus funciones se exagere al grado que cunda la -

rivalidad y el caos". (?l) El conflicto puede llevarlos a inte--

raccioncs cgofstas, agresivas, y cada miembro teme ser superado. 

En la tercera etapa de organi:aci6n, el grupo ha superado 

la de conflicto, desarrollando su capacidad Je autodirigirse, -

se fortalece el grupo cohesionándose más, la ansiedad tiende a 

desaparecer, se explicita la divisi6n del trabajo, aparece el -

"nosotros". El trabajo se realiza mediante la coordinaci6n 

consciente de los miembros bajo el principio Je que sus activi

dades son eslabones de una cadena de actividades para lograr -

sus prop6sitos grupales. Se distribuyen las funciones de lide-

rezgo, se acdptan las ideas nuevas para un mejor funcionamiento. 

Se busca el consenso en la toma de decisiones, se consideran un 

buen grupo que funciona adecuadamente. Algunos miembros piden -

ir más lejos del compromiso personal inicial trasccnd iendo for

mal y realmente al grupo. La productividad aumenta al especifi

carse sus f11nciones; se va e~trricturando el sentimiento de seg~ 

ridad y tiende a cerrarse consolidando su unidad. La eficacia -

de un grupo en esta c~apa está en la organi~aci6n Je su usfcra 

funcional, en la explicitaci6n del liderazgo, roles y comunica-

(71) Fe1115nde: Cilckr6n Julicta, Cohen Guillcnno, Op. Cit., p. 60. 
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ci6n. Al desarrollarse y fortalecerse lo anterior, el grupo va 

hacia su maduraci6n, con lo que se inicia la entrada a la etapa 

de integraci6n. "Se dice que el grupo está integrado o cohesio-

nado, cuando las diferentes estructuras parciales o roles se h~ 

llan suficientemente o perfectamente ajustados entre sí". (/2.) 

El grupo funciona como una unidad productiva, se convierte en -

equipo de trabajo "cuando tiene clara conciencio de la capaci--

dad de cada uno de sus miembros y de las habilidades de que di~ 

ponen, así como de la aceptaci6n de sí mismo y <le los demás con 

~odas sus posibilidades y llmitaciones.C 73 ) Se explicitan y re-

fuerzan los elementos esenciales en un trabajo de equipo~ la c~ 

municaci6n, la motivaci6n, la planificaci6n y la coordinaci6n.-

Sus objetivos y acciones trascienden al grupo hacia la sociedad. 

Pero se tiene cuidado de no caer en "hacer caridad" o "paterna-

lismo". Los recursos del grupo "se han acumulado y constituyen 

un bien común"(?-l), el lider::i:go es compartido por todos (aun-

que existen micimbros que influyen al grupo más que otros), el 

tiempo libre se utiliza para actividades sociales que previame~ 

te son discutidas y formando parte de su programa, que tambi&n 

ha crecido, demostrando una ~·erdadera solidaridad por otros gr.!:! 

pos y problemas sociales. Su organi:aci6n se encamina hacia el 

fortalecimiento Je la autogesti6n y el líder desaparece, asu--

mien<lo un rol de asesor, Por lo que el carácter directivo adqui~ 

(7::'.) Kisnerman, Natalio, Op, Cit. p. 135, 

(73) García ~llría, Rodríguez Carlos, Et.Al., Op. Cit., p. 58. · 

(7-1) Fern'.mJc: Ca1Jer6n, Julicta; y Cohen, Guillermo •. Op. Cit. p; 68. 
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re otra perspectiva, pero no desaparece. "Sobre el fondo común 

de los amplios recursos acumulados a trav6s <le la historia del 

grupo, los miembros se relacionan de manera independiente para 

el logro <le nuevas metas comunes"- (/G) Dada su interdependencia, 

el grupo es capa~ de hacerse cargo de si mismo y expresar de e_:;_ 

te modo su autonomía. Sabe evaluar su propio proceso, controlar 

su funcio11amicnto, regular las tensiones y conflictos que surgen 

e intervenir activamente para modificar la situaci6n cuando es

ta no es satisfactori~ o productiva según sus objetivos y metas 

comunes y en común, que se han trazado. Controlan los resortes 

del poder d•l grupo y las esferas de decisión, mediante la demo-

cracia directa y el conscn::,o. que pcrr.i.ite unn amplia y efectiva 

participación <le los bienes 7· beneficios del grup.o y <le la so-

ciedad, al reclamar de esta Última a lo que se tiene derecho --

por el hecho de formar parte de ella. 

La Última etapa, la de declinación y muerte del grupo. Se 

ha hecho una analogía entre el individuo y el grupo en relación 

a su desarrollo. El indi\'idun nace, se hace niño, luego adoles-

cente, enseguida adulto y posteri,ormente en maduro. Siguiendo -

esta línea de desarrollo tiene tendencia a morir. Así el grupo_ 

comienza a formarse, se forma, entra en conflicto (adolescencia) 

se organi~a y se integra y tiende a desaparecer, a pesar del ni 

vel de madurez alcanzado: Esto sucede por intervenciór. de di ver-

sos factores: cambio de labores, de estado civil, otras inclín!!_ 

(76) Ibi.dem . Op. Cit. p. 136. 
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ciones culturales y de estudios, cambios de residencia, o ~ar-

que la instituci6n "patrocinadora" ha cerrado el programa o ---

prescribe que hasta allá lleg6. Comienza una declinaci6n del --

proceso. Disminuyen sus miembros y aunque entren otros a formar 

el grupo, el grupo inicial ya no es el mismo. Esta etapa "es n~ 

tural a todo grupo y que no debe ser interpretada como fracaso 

por el grupo"C 75 ) o el trabajador social. Para evitarlo es necE_ 

sario l{tlc el grttpo crczc~1 cuantitativa y cualitativamente, pcr-

mitiendo constantemonte el ingreso de nuevos miembros que con -

sus conocimientos.~ experiencias darán mayor dinamismo al grupo, 

reactjvando cont'Í.nuamente el proceso. Consideramos que el grupo 

no mucre, no desaparece, en el sentido de que un grupo puede -

cambiar su perspectiva hacía un grupo o corporaci6n cultural o 

política. Incluso, los miembros que emigran llevan la experien.--

cia y satisfacciones adquiridas, pudiendo generar un proceso --

grupal simíla1· que ha vivido. Desde nuestro punto de vista, las 

experiencias se ramifican y aunque ya no exista el grupo inicial 

o de origen se estar~ aftorando y estará presente en la concien

cia de los miembros por las m6ltiples internalizaciones de val~ 

res, conocimientos y experiencias compartidas, que forman parte 

ya de su ECRO ;· de su particularidad por el proceso de interna

l i:aci6n que ha sldo sujeto, 

(76) lbidcm., Op. Cit. p. 136. 
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2.1 Conocimiento y real ida d. 

El hombre es parte de la naturaleza pero diferente a ella. 

Es el 6nico que tiene capacidad de salirse de ella por la vía -

de la subjetivaci6n, <le la abstracci6n; se desdobla a si mismo 

para conocerse y para conocer la naturaleza~ por tanto, el suj~ 

to y el objeto, el pensamiento y la naturaleza son diferentcs,

pcro están ligados con un lazo que es una interacci6n incesante, 

u11n rcl;1ci6n <ii~1l~cticn entre el objeto por conocer y el sujeto 

que conoce. De lo anterior podemos deducir que los elementos --

que intervienen en el proceso del conocimic11to so11: el objeto -

real, el sujeto cognocente y el objeto del conocimiento (pro<luE 

to). La interacci6n entre el sujeto y el objeto produce el cono 

cimiento. 

La primera estructurn del conocimiento es derivada de la -

rclaci6n que tenemos con la naturaleza a trav6s de nuestros --

sentidos, en cuanto que, "El proceso de conocimiento se inicia 

al entrar en contacto los 6rganos de los sentidos con el mundo_ 

exterior". C77 ) este conocimiento sensorial o com6n, t:ambi6n de

nominado empírico-espontáneo, s~ obtiene básicamente por esta -

vía, a través <le la práctica que el hombre real i=a cotidianame.!}_ 

te. La pr6ctica utilitaria inmediata y el sentido camón corres

pondiente, ponen a los ~ombres en condiciones de orientarse en 

(77) Rojas Soriano, RaÓl. El proceso de la investigaci6n científica, Ed. -

Trillas, ~léxico, 1981, p. 11. 
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el mundo, los sitúa en la realidad. "Es la forma ideol6gica del 

obrar humano cada dÍa"(iS) pero, no les proporciona una compre!} 

si6n de las cosas y de la realidad, entendi6ndola como unidad -

del fcn6meno y la esencia, porque "la esencia no se da inmedia

tamente; es mediatizada por el fen6meno y se muestra, por tanto, 

en algo distinto de lo que es". C79 ) Se manifiesta la esencia a 

través del fen6meno y la comprensi6n de éste, marca el acceso a 

la esencia. Sin ln expresi6n del fen6meno y su revelaci6n, la -

esencia sería inaccesib1e. 

La acci6n práctica y el conocimiento superan y resuelven -

las contradicciones sensoriales para penetrar en las profundid~ 

des reales de la naturale~a. Así pues, cuando el hombre está c~ 

naciendo, existe una actividad mental, un proceso de abstrac--

ci6n. El conocer, por tanto, .implica una acci6n humana, una 

práctica humana. Es teoría y acci6n. Podemos decir entonces 

que, "la aptitud del hombre para percibir los fen6menos de la -

realidad se desarrolla, se perfecciona gracias a la actividad -

práctica y bajo la influencia del trabajo y la actividad social 

humana"(SO) que el hombre ha desa;rrollado en su devenir. Quere

mos decir que, el conocimiento es hist6rico, es producto de la 

(78) Kosik, Karel, Dialéctica de lo concreto. Eciit. Grijalbo, México, 1967, 

p. 32. 

(79) lbidem, p. 27. 

(80) Rosenthal, M. Qué es la teoría ma1-xista del coriocimierito; Eci. Quinto -

Sol, S.A. , México S/F, p. 22.. 
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sociedad que ha adquirido y conquistado. Lo que conocemos es el 

objeto que hemos construido, pero no lo conocemos en su totali

dad, lo vamos conociendo poco a poco a través de acercamientos 

progresivos hacia su esencia y a sus diversos aspectos que lo -

conforman. "Conocer un objeto o un fen6meno es,justamente, no -

considerarlo como aislado, no dejarlo en el aqul y ahora, pasi

vamente. Es buscar sus relaciones, sus causas"(Sl) a través de -

la abstracci6n, que en forma de conceptos, leyes, categorías, -

ecuaciones matemáticas, etc., integra el camino de la cognición 

por el que es indispensable transitar para que la realidad, de 

a P" r ienc ia desordenada al princ ip.io, se ofrezca a la mi rada hu-

m~n3 co~o una uniJaJ de fenómenos y proccsos_intercondicionados 

y correlacionados. Estos dos movimientos de la cognición son -

producto Je un mismo proceso, no se dan separado!>, aislados uno 

del otro, están dialécticamente unidos. En este sentido, Lefe--

b\'re expresa: "demos el nombre de dialéctica al movimiento más 

elevado de la raz6n en el cual las apariencias separadas pasan_ 

la una a la otra( .•. ) y se superan",C 8 Z) por tanto, sin el co

nocimiento sensorial, sin las imágenes y percepciones de las c~ 

sas que nos suministran nuestros 6rganos de los s.entido.s .. (.'.'co-

pias", "imágenes" del mundo exterior), el conocimient.o no .. po:..-

dría progresar, nos proporciona el material para que ·padaniós' -

juzgar sobre las cosas. E.1 pensamiento realiza toda·s sus. opera-

(81) I.efebvre, Henr.i, L6gica formal y 16gica dialéctic~ •. Ed. Siglo'. XX!, Mé

xico, 1976, p. 210. 

(82) l.efebvre, Henri, Op. Cit. p. 196. 
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cienes con esta realidad con el material de la misma, sometién

donos a "una elaboraci6n que consiste en una disecci6n mental -

de los objetos estudiados, separando las propiedades y caracte-

rf~ticas sin importancia,dc aquéllas sin las cuales las cosas -

no podrían existir". (S 3 ) O sea, aislando las propiedades y ca-

ractcrísticas sccunJarias, accesorias o no esenciales de las --

mfi~ importantes, <lec isí\•as o cscnc ialcs, por tanto, "la fuerza_ 

del raciocinio, consiste en revelar las relaciones causales in-

ternas y realmente importantes entre las cosas, ello significa 

el conocimiento de las leyes que rigen la naturaleza y la soci~ 

dad". (B 4 ) Pero, "la ahstracci6n no constituye un fin en s1, si.

no un medio, un recurso para entrar en conocimiento de los fen~ 

menos en lo que 6stos tienen de concreto•. Por este motivo, 

alcan:ado el nivel necesario do abstracci6n, cuando la esencia 

de los fcn6menos, su ley, est'n descubiertas, el pensamiento c2 

mien=:1 a 1no\·crse en dirccci6r1 inversa, Je lo abstracto a lo co~ 

creto, para reflejar lo concreto a base de la abstracci6n al--

can:ada, uniendo la diversidad de propiedades y facetas de la -

co~a". (SS) En este sentido tenemos que, lo abstracto es un paso 

(83) Rosenthal, ~!. Op. Cit. p. 40 

(84) Ibidem, p. 47. 

Lo concreto es concreto, porque en la síntesis de muchas detenn:inaciones, 

es decir, wüdad de lo diverso. C. ~brx, Contribuci6n. a 1.a .. crítica de la 

fa:onomín Política, Ed. F.C.P. México, 1970, p. 258;-

(85) Tecla Jiméncz, Alfredo, Metodología en las Ciencias Sociales. Diseño de 

lnvestigaci6n l. Ed. Taller Abierto, México 1975, p; 194~ 
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hacia lo concreto mentalmente reproducido, como un saber sobre 

fen6menos, iluminado por una idea única. por eso, "el movimiento 

de la cognici6n hacia el objeto s6lo puede ir, siempre, dialéc

ticamente; se aparta para acertar con más seguridad"(S 6 ). 

El hombre en su af.'Ín de resolver sus necesidades, trata de 

conocer el mundo objetivo y avanza de la ignorancia al conoci--

miento, conquista progresivamente, por una serie de victorias -

sobre la ignorancia, el saber. El conocimiento conquistado, ad-

quirido, asimilado, se convierte en el ·m~dio para adquirir nue-

vos conocimientos. Es punto de partida para seguir, como proce

so inacabado, penetrando en lo real, que tiene una riqueza por 

conocc1· in~1gotablc. 

Podemos decir que cada verdad alcanzada,cs r0lati~~. 

pues "estl.í destinada a transformarse a aparecer bajo aspectos -

nuevos, a ser superada por leyes o teorías más precisas, de una 

aproximaci6n m5.s ~vanznda"(Si) del objet:"o de estudio. Pero en -

cierto sentido la verdad alcanzada es absoluto, en tanto que 

"superaci6n no significa supresión. Esta verdad subsistirá en 

su sitio, en su grado de objetividad y de preci5i6n, en cierta 

esca la. En el conocimiento, lo que precede encuentra su verdad 

en lo que sigue". (B 8 ) El resultado es que una misma verdad es a 

la vez relativa y ahsoluta. El conjunto de verdades relativas o 

(86) V.J. Lcnin, Obras, T. XXA'VIII, p. 275. Citado por Tecla Jiméncz, Op. -

Cit., p. 192. 

(87) !.eicovre, llcnri, Op. cit. p. l 12. 

(SS) Ibidcm, p. 112. 
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parciales, nos dan la verdad absoluta que como seftalamos ante--

riormente, se convierte en relativa y punto de partida para se

guir in,·estigando. Son relativas porque hay que relacionarlas -

con 1as condiciones hist6ricas, porque guardan relaci6n con el 

nivel de práctica y del saber sobre los cuales están fundadas. 

Todo conocimiento es un hecho concreto, presupone un con-

tacto con la realidad, por tanto, es una expresi6n de la práct! 

ca humana, entendida, como todas las formas de actividad de las 

que el hombre (como especie) es capaz. Toda la actividad hist6-

rica y social de la humanidad entendida como un proceso de des~ 

rrollo inacabado. Bajo esta perspectiva, la misma teoria se in-

corpor:t n la pr5cticn social, puesto que el pensamiento es una_ 

forma de acci6n inseparable de 6stas. "Esta práctica social 

tiene Jo~ aspectos fundamentales inseparables. De una pn1·tc, es 

la ncci6n rcctprocn Jcl hombre sobre la nnturn10za; de la otra 

p;irtc es la acci6n 1·ccíproca del hombre sobre el hombre"; (89 ) 

es decir, que la rclaci6n ho~bre-naturaleza y la relaci6n hom-

brc-hombrc, son relaciones prácticas, son. espacios donde se va

lidan los conocimientos. Sin dar~ claro está .• énfasis en el ob-

jeto o en el sujeto. 

- -.-:...-=-=-= _ .. ,._ -: 

El conocimiento es siempre ·me.diafo .. :a __ :¡a:·práctica, no se da 

simultáneo a la práctica: ~stá'ITieci{a~di;~J~ el'. ~iempo. El conoci_ 

miento del hombre tiene un cará1:ter}s-C>2i.a'i, es producto de la -

(89) Bessc, Guy, Práctica Social y Teoría. Ed~ Grijalbo, Colee. 70 No. 48 

México, 1967, p. 15. 
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sociedad como lo es el hombre, éste s6lo se puede aislar de lo -

social a través de la abstracci6n. 

Cuando el hombre conoce, es simultáneamente productor y 

producto de la nnturaleza. Cuando transforma la naturaleza y la 

sociedad se va transformando a sí mismo. Es en la vida social -

que descubrirmos la acci6n del hombre sobre la naturaleza y a -

partir de la acci6n social, o sea, "toda actividad consciente,

organizaJa y dirigida individual o colectivamentc"( 90) el hom-

bre ha ido creando conocimiento. Así tenemos que el hombre que 

tiene más relaciones sociales, tiene posibilidades de adquirir 

más conocimientos, por ende, 1a vida social, la vida de relaci~ 

nes sociales nos aporta más conocimientos por el intercambio y_ 

confrontoci6n de idea~ y experiencias que se dan en esas rela--

cioncs sociales. 

No es lo mismo conocer la realidad (naturaleza) y la rea

lidad social (lo social). Lo mismo sucede con la investigaci6n, 

indagar sobre la naturaleza (n) no es lo mismo que indagar so-

bre el ho1nbrc (h). En el mundo externo (n) existen legalidades_ 

(leyes} cognocibles por el hombre en su objetividad. La natura

lc:a no es subjetividad, no puede estudiarse en sí misma, al -

contrario del hombre que es el único que lo._puede_ hacer; es ob

jetividad y subjetividad. La nat~ralciza se transforma por ella 

misma, por sus leyes. La realid.ad social no es un objeto mate--

rLll, no t icne la misma naturaleza que el mundo natural, es pr~ 

(90} ,\nder-fgg, Ezequiel, Op. Cit. p. 20. 
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duci~• por los hombres. Sin embargo, sin la realidad externa 0 -

natural, no puede existir la realidad social. 

La apropiaci6n de la naturale:a es concreta, y en esa rel~ 

ci6n que se establece, el hombre se modifica a sí mismo como en 

te social, como sociedad. Modifica la naturaleza y modifica a -

los demás hombres, transforma la naturaleza a trav6s del traba

jo y necesita la mcdiaci6n de los hombres para transformarla. 

En el proceso de socializaci6n el hombre internali:a cono 

ciinie11~os, vulo1·es, palitas de compor~amicnto y, conductas, im-

pl ica, proceso de humanizaci6n y viceversa. La sociedad al ser 

integrada y construida por hombres, es ~ujetividad y subjetivi

<laJ.. E!"' uua .iutcrrclaci.Sn, es un objeto no m:itcríal que tiene -

cxis~~ncia social. 

La realidad soc~al y el conocimiento de lo social están l! 

godos pero son inJepcn<licntcs. No es lo mismo. La realidad so-

cial es toda sociedad (o sociedades), es lo que tengo frente; -

individuos, o grupos, instituciones, etc., y el conocimiento de 

lo social, es lo que que se d6 d6 ello. En este sentido no co-

no:co toda la realidad social en sus m6ltiples formas y repre-

scntaciones. Es unidad de lo concreto, producto de múltiples de 

terminaciones y en eso e.striba su riqueza :i.nago_table para su es 

tudio que el hombre a trav6s de constantes acercamientos trata 

de descntraftar. Pero-el Conocimiento d~ lo social no transforma 

lo social, transforma el conocimiento. S6lo lo transforma cuan-

do se aplica a lo social. 
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2.2 Desdoblamiento de la conciencia y ubicaci6n de la rea

lidad. 

La especie humana es la única que tiene capacidad de -

subjetivarse, de salirse de la naturaleza, se desdobla para co

nocerla y para conocerse, se aleja de ella vía la abstracci6n -

para acertar con m&s seguridad en su conocer. Por tanto, la re~ 

lidad de la conciencia est' condicionada por la existencia del 

mundo exterior. Su característica fundamental radien en que es 

reflejo Je la realidad, en ello estriba su esencia. La concien

cia, que es una propiedad de la Qateria altamente organi:ada, -

refleja al mismo tiempo la realidad objetiva. El reflejo objet! 

vo del mundo exterior no s6lo se amplia mediante el conocimien

to, sino que se profundiza tambi6n al reflejar sus vínculos 

cscnci~lc~ y !~s lcyc~ qtte p1·e~iclPn l¡1 npnrici6n y el Jc~arro-

llo de los fcn6menos de la realidad. La actividad prdctica vie

ne a ser el comprobante y el grado de esa penetraci6n del suje

to en la realidad objetiva, convirti&ndose en el medio y la vía 

de la reciproca penetraci6n del sujeto y el objeto, de la con-

ciencia y el ser. 

El reflejo objetivo del mundo extrerior no s6lo se amplía 

mediante el conocimiento de nuevas propiedades del mundo obje

tivo que el hombre descubre en la búsqueda de respuestas de sus 

dudas y preguntas, sino que se profundiza también al reflejar 

sus vínculos esenciales y las leyes que presiden la aparici6n y 

el desarrollo de los fen6menos de la realidad que como hemos i~ 

sistido, es rica e inagotable de dudas y expectativas. ''La pee~ 
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liaridad caracteristica del reflejo especlflcamente humano de 

la realidad consiste en que el hombre tome conciencia de sí mis 

mo como ser que posee la propiedad de reflejar idealmente el -

mun<lo exterior", ( 9 l) en este sentido el hombre cobra conciencia 

de si mismo como activo, se da cuenta de que está dotado de 

ciertas propiedades psíquicas, de estados subjetivos como suje-

to consciente, o sea qt1c, toma conciencia de que las ideas y 

scntimic11tos son suyos, se compren,lc a sí mismo y comprende a 

otros. Así pues, que la toma de conciencia y la internali:.a--

ci6n en el sentido amplio están relacionadas, constituyendo la_ 

base primero para comprenderse a si mismo y a sus semejantes y, 

segundo, para la aprehensi6n del mundo en cuanto realidad natu-

ral y social. ,\l irme conformando como la sociedad me exige, me 

ubico en sus estructuras, por lo que ubicarme en la realidad es 

normativizarse de acuerdo a lo socialmente aceptado y asumir 

consciente o inconscientemente "tollo" su capit:al cultural. 

1 -- . _., La codificaci6n y descodificaci6n. 

Cuando en un momento cualquiera de la vida cotidiana, 

un individuo empie:.a a reflexionar acerca de una swerstición que 

comparta o de una tesis de su intcgraci6n que antes se habia --

asimilado y piensa que ni la una ni la otra son aceptables por

que contradicen a la cx~eriencia, y pasa luego a examinar el ob 

jeto puesto en duda, contrastándolo con la realidad, para aca-

bar rechaz5ndolo, ese individuo se eleva por encima del curso -

acostumbrado del pensamiento cotidiano, rutinario y obvio, aun-

(91) Sborojova, E.\'. El problema <le la conciencia. Ed. Grijalbo, M6xico ---
1%3. p. -17. 
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que s6lo sea en ese momento, pues el pensamiento cotidiano y 

pragmático y cada una de nuestras actividades cotidianas van 

acompaftadas por alguna fe o alguna confianza producto de la 

práctic::i repetit:iva que no implica necesariamente reflexi6n pr~ 

funda en ese instante, considerándose que por serme út:il es 

"la ver<l::id absoluta". En este sentido el hombre comienza a des

codificar y a codificar la realidad. Para desentranarla y <lar -

un paso más en Ja toma <le conciencia como el descubrimiento de 

esa dimensi6n de persona y de todo lo que le es inherente: sus 

Jcrccl1os )" ~01a¡1romisos, sus necesidades y limitaciones, inserto 

en la sociedad y ocupando un lugar en la complicada red de la -

divisi6n del trabajo. 

Declames que el hombre es producto de la sociedad y que 

se encuentra participando en diversos grupos, dcsempefü:q1do di-

versos roles o papeles, y que, cuando ingresa a un grupo lleva 

todo su capital Je origen )" cult:ural y su ECJ>.O como singular y 

particular, por tanto, asume diversas funciones de acuerdo al 

grupo que en ese momento este integrado, pero para que sea inte 

grado y subsumido por el grupo debe codificar, descodificar y -

de vuei tn codificar el ca pi tal cultural y ECRO grupal y quedar 

confornn<lo. La codificaci6n es un paso de lo concreto a lo abs

tr::icto y pcrffiite difcrcnclar las distintas partes. Debido a que 

<..~l sistema nervioso, insesantemcnte y· e_n inmensa escala examina, 

selecciona, 01·dcnn, clasifica, elimina, almacena. agrupa, tran~ 

mitc e interpreta datos, algunos de origen interno y otros ex-

ternos, llegando a la co11clusi6n que toda PO:rcepció_n es selecti 
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va, discriminadora y cuando se codifica• para efectos de nnáli-

sis colectivo, se encuentran relaciones con esferas de la reali 

dad que no se habían contemplado o que nuestra conciencia no se 

habia percatado. Las estructuras cognoscitivas ya estructuradas 

entran en conflicto porque nuevas ideas las violentan. Los 

otros significantes que previamente las mediatizaron, deben 

"volv<>r a re-interpretarse dent10 del aparato legitimador de la 

nueva realidad"C 9 Z) o ampliaci6n de conocimiento. Esta re-inter 

prctaci6n provoca una ruptura en la biografía subjetiva del in

dividuo que va ampliando su hori:ontc de conocimientos. Este -

an5lisis que el grupe hace sobre la co<lificaci6n, se denomina -

dcsco<lificaci6n; es decir, es el análisis critico de la situa-

ci6n codificada, que conduce al grupo estudiar sistem5ticamente 

un p1·oblt..·llht ü problcr:!:is elegido~. ln dc~coclificación es el pro-

ceso cr1t1co a trav~s Je 1;1 síntesis por el que se descubre lo 

que existe.detrás de la apariencia, se interpreta y se profund! 

=n en sus cat1sas r consecuencias. Es tambi6n un paso de lo abs-

tracto a lo concreto, la reconstrucci6n <lcltodo partiendo de --

las partes. En est:c movimiento por conocer "el análisis se es--

fuerza por penetrar en el objetQ,opuristo a toda contemplaci6n 

•La codificaci6n es una re¡wcsentaci6n figurativa de tma situaci6n existe!!_ 

cial Yisual o auditivo que pone de relieve algunos de sus elementos con~ 

t !t'..ll i\vs )' su intc1·ncc16n, se prcscnto.n ~ntc Llll gn1po pnra que 6stc re-

flexione ~obre ello. Ver a l.N.O.DEP, E.xperienci::is de concientizaci6n, Ed. 

Marci.ega, M:idrid, 1978, p. 40. 

(92) Bcrgcr Peter y Luckma1m Thomas, Op. Cit., p. ZOO. 
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pasiva, no respeta a ese objeto ( ••• )va de complejo a lo sim-

ple del todo a los element-os", C93 ) por su parte, "la síntesis -

se define en lo general, como una operaci6n experimental lneal) 

o racional (idea) por medio de la cual se rehace en sentido in-

verso, el camino recorrido por el análisis. La slntesis recons

truye el todo, asegurándose así de "no omitir nada".C 94 l En es

te proceso de codificaci6n-descodificaci6n existe un enfrenta-

miento ideol6gico, pues cada participante del grupo tendrá sus_ 

puntos de vista del problema codificado, la reflexi6n dilucir6 

estos puntos de vista antag6nicos, emergiendo aqu6llos que se 

acerquen mis a la realidad, segón el punto de vista de los miem 

bros del grupo o personas ajenas a 61 por la fuerza de la in---

fluencia que puedan tener sus argumentos. 

Las codificaciones, como t6cnica, pu6den ser visuales, au

dit:ivas o audiovisual sobre una situación o aspecto de la reali 

dad. Como represcnt:aci6n sensible, debe ser expresiva, clara y 

principalmente sugest:iva, tanto afectiva como mentalmente, de 

tal manera que invite a la rcflexi6n individual y grupal. Para 

tal objet:ivo debe ser significativa para los miembros del grupo. 

Que cxpr~sc las caractcristicos esenciales de la situaci6n que 

queremos presentar)' vinculados con el ent:orno social, necesid~ 

des concretas, nspiraciones y expectativas de.los intcgrant:es -

del grupo. Por tanto, para integrar una codiflcaci6n (fotogra--

(93) LefcbvTe, Henri, Op. Cit. p. 134. 

(94) Ibidem, p. 136. 
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fía, pclfcula, sociodramn, dibujos, carteles, etc.) es nccesa--

ria el manejo de datos, información sobre la realidad codifica-

ble. Se trata pues, de que a trav6s de la codificación, desead! 

ficnc 16n, el individuo desentraftc colectivamente situaciones --

conc ·etas, buscando sus causas, sus consecuencias y formas de -

actu¡ r sobre 611as. La acci6n social del individuo será,enton--

ces,· basada en el razonamiento y no meramente afectiva. 

2.4 El act.o concicnti::ador. 

Los sujetos tienen una manera singular de apropiarse -

del ·onocimiento que está dado también por sus conocimientos 

prev"os y por sus historias. El sujeto, es el lugar donde el c2 

nociniento se "transforma" en una particular explicación de la -

realidad. Esta concreción, por tanto, no es estable, homog6ncn, 

unívoca para toda situaci6n. El conoclmic.'nto se objetiva en la$ 

relaciones y prScticas cotidianos. El acto de concicnti::aci6n -

que se .iJ('ntific.a con l:-1 ncc.i6n cultural* es el proceso por el 

*Acción cultural, aspecto de la concienti::aci6n, como paso de 

ut .::i conciencia ingenua a una conciencia crítica, cara a las nor

m; s, los valores, las representaciones admitidas en la sociedad y difun

d d.'15 por la úlcologín dominante. 

Por ln acción cultura!, las cap:is sociales explotadas consiguen re

c 13:.ar el lcnguaj<." que les es impuesto y ere.ir nuevos modos de cxprcsi6n 
y de comportamiento, nue\•os mcJios y nuevos tipos de .interYcnci6n en el 

c1mpo social (tc.:tt1·0, núsica, fiestas populares, literatura, etc.) Es lo 

L\édito, \'iable, la al te1nativa concreta que se Vi\•e, mientras lo polÍt_i 

c está tockn·ía bloqueado I.K.O.D,E.P. Experiencias de concientizaci6n, 

I.:-. ~l'lrsiega, ~bJriJ, 1978, p. 38. 
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cual, en la realidad sujeto-objeto, "el sujeto se torna capaz -

de percibir, en términos críticos, la unidad dialéctica entre -

él y el objeto. Por eso mismo, repitámoslo, no hay concientiza

ci6n fuera de la pra·x is, fuera de la unidad teoría-práctica, r~ 

flexi6n-acci6n"C 9 S). El proceso de concientiznci6n no puede es

capar de los límites que In realidad hist6rica le impone, es de 

cir que, las masas populares pueden percibir las razones más in 

mediatas que explican un hecho particular, pero no captar simu! 

táneamente las relaciones que existen entre ese suceso particu-

lar y la totalidad de la que forma parte en lo cual se encuen-

tra lo "viable hist6rico", o sea, el proyecto que tiene condl-

ciones para realizarse. Por tanto, la comprensi6n de concienti

zaci6n y su práctica se encuentra relacionada estrechamente con 

la concepción que tengamos del conoclmien lo en sus rt::lacloncs -

con el mundo. Esquematizando en una f6rmula lo anterior, tene-

mos: Sujeto=Objeto=(Verda<l). Seg6n la importancia o énfasis que 

cada teoría asigne a los dos términos obtenemos dos variantes -

típicas de la forma general; la primera caracteriza al empiris-

mo: =Objeto)•Ver<la<l, o sea la verdad está contenida en el 

Objeto: la segunda caracteriza al formulismo (S= )= Verdad,-

o sea, la verdad está contenida en el sujeto, y la síntesis -

dialéctica de las dos formas típicas que se expresa de la si---

guiente manera: Sujeto --- Objeto= Verdad, lo que significa 

que el conocimiento es p~oductó dd la iriterrelaci6n de los dos, 

que la verdad es relativa de un proceso sin fin de aproximacio-

(95) Freire, Paulo, La importancia de leer y el proceso de proceso <le libe

raci6n", Ed. Siglo XXI, Mé.xico, 1984, p. 38. 
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nes sucesivas hacia la verdad absoluta que ya explicamos ante-

riormente. 

En este sentido, la concienti=aci6n s6lo existe cuando -

recono=co y "experimento ln díalecticidad entre objetividad y 

subjetividad, realidnd y conciencia, práctica y teoría••.C96 l De 

ahí se desprende que en el proceso concicnt izador "la realidad_ 

sea o.preht.•n<liüa no como algo que es, sino como devenir, como al 

go que está s iendó" C97 J y nl mismo tiempo incidien-do en él la P!!. 

ra transformnrla. 

2.4.1 El proceso de rcflexi6n. ·, >:< 
El proceso cducath·o, en ln(>Xtensi6n~má:s'.::~~plia 

del término('), 
·---.···'·. 

impl len la posibilidad de admira)' él' inundo;- Es 

(96:• 

(97) 

e* l 

Ibídem, p. 84. 

Ibídem, p. 85. 

Proceso de desarrollo de un individuo, que se realiza mediante la 

iníiluenc ia ·y ayuda de otros, es producto de las relaciones sociales 

generando diversas definiciones en base a su raíz etiirol6gica (Educ!!. 

re= Educar). Así la educac i6n es vista como .influencia de las gene~ 

e iones j6vcnes y en fornuci6n poz· los adultos; como desarrollo de C!!_ 

pacici.:ldes, apti tudc-s y destrezas, como proceso para que las genera--

cioncs j6\'ene.s se apropien <le los \'alorc:. que rigen a W1U sociedad -

determinada, como formaci6n Je hábitos, conductas, formas de ser y -

pensar, como nonnat iv iili"ld y social i:.aci6n como proceso 1 iberador y 

concientlzador. Ver a Emile L\lrkeim, Educaci6n y Sociología, Ed. Co-

lofón ~:éxico, 5/F., P. 70, cambién a José Huena Ibarra. Organiza-

ci6n 16¡;.ica de las experiencias del aprendi=aj0 ,Ed. Trillas,1977 ,p.156. 
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estar no :;olamcntc "en'' 61, sino "con" él. Estar "con", es es--

tar abierto al mundo, captarlo y comprenderlo; es actuar .de 

acuerdo con sus finalidades para transformarlo, es responder a 

los de,;a fíes que involucran la ncci6n y rcflexi6n. 

Pero no debemos perder de vista que la educaci6n es produ~ 

to de múltiples determinaciones, es unidad de lo diverso y que 

sus fines están dados por lo social, estableciendo relaci6n con 

la distribuci6n de las posiciones y los privilegios sociales; -

con las creencias, valores y normas. Que la funci6n que la edu

caci6n puede o no desempeftar para promover y mantener los cam-

bios sociales es otro aspecto crítico de la política. Que un -

proyecto educativo obedece a un proyecto político de naci6n que 

p1·avo~a ld ctSi~11~·~i611 o no de recursos y facil1dadcs para tran~ 

íormar o mantener una sociedad ideol6gicamente definida, al se~ 

vicio del desarrollo del bienestar común o al desarrollo econ6-

mico de algunos grupos que forman la 6lite dominante, porque en 

Última instancia, en una sociedad capitalista como la que vivi

mos, el núcleo de la educaci6n no lo constituye la podngogia, 

sino la política y los fines de la educaci6n no los determina 

ni la €tica ni la filosofía, de acuerdo con los valores de val! 

J..,= genen1l, sino la clase dominante, en consecuencia con los -

fines de su poder. "Una tal soparaci6n entre educación)' polít! 

en, ingenua o astutamente hecha, recalquAmoslo, no es sólo 

irrcnl sino peligrosa, pensar 

del poder que la constituye, 

la educación independientemente 

desgarrarla de la realidad C::oncr~ 

ta en que se forj6, nos lleva n una de las siguientes consecue~ 
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cias: por un lado reduciria a un mundo de valores e ideas abs--

trnctas, que el pedagogo construye en el interior de su concie~ 

cia, sin siquiera percibir los condicionamientos que lo hacen -

pensar asi; por otro, convertirla en un repertorio de tlcnicas 

de comportamiento. O bien tomnr a la educación como palanca de 

la transformación social". r 9 s) De ahí Ja nece,;idad de una com--

prensión del trabajador social, promotor cultural, o educador 

que lo 4uiera o no, consci~ntc o inconscientemente, ejerce una 

importante acción politica, su tarea educativa es política, y -

que por lo tanto habr6 limitaciones pnra involucrarse en el pr2 

ceso de conscienti:ación que como finalidad trata de lograr en 

el homb1~ Jominndo, la conciencia del valor y dignidad del hom 

bre en cuanto hombre y del sentido de lo humano y de su voca--

ci6n de ser. Esto implicR que el hombre se ubique consciente--

mente canto un ser nctivo un st¡jeto de acción, capaz de trans--

formar la sociedad y la naturale:n para su propio beneficio co-

mo ente gen&rico. El trabajador social debe coadyuvar en el de-

sarrollo de esta toma de conciencia real en todas sus ponten-

cialidades y limitaciones en ln apropiación del objeto de estu-

dio y de la realidad, cuya conciencia posible lograda se con---

vierte en una nueva concienci~ real, cuyas premisas servirin pa 

rn un mayor acercamie11to del objeto concreto que a manera de 

espiral dialéctica, el conocimiento se irá acumulando con aprE_ 

ximaciones sucesivas al concreto real. 

(98) Freire, Paulo, Op. Cit. p. SS. 
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En est:a apropiaci6n del objeto, se adquiren conocimientos, 

se desarrollan Jestre:ns, apt:itudes y hábitos. En est:e proceso 

el trabajo grupal adquiere una nueva perspectiva en el aprendí-

z¡ljc, pues 11os permite ubicar al educador y a los ctlucandos co-

mo seres sociales, con historia, capaces de elaborar el conoci--

mient:o, ya 4ue Este no está dado ni acabado, comprender que la 

realidad es rica e inagotable de conocimientos, que la ''intera~ 

ci6n del grupo son medio de experiencias para el sujeto que po-

sibilitan el aprendi:aje; reconocer la importancia de la comuni 

caci6n y de l:i c.lial6ctica en las modific:iciones sujeto-grupo. 11
-

C99l Así como al plantearnient:o de que el objeto Je conocirnient:o 

no es el objeto real, sino una construcci6n social, producto -

del hombre en base al proceso acci6n-reflexi6n-acci6n que desde 

}.·¡ p~"r..:::ppcriv;1 .le- 1n re."llidad 0n cnn~tnntc car.1h.io :'-' trans.forma-

ci611, pr0Juccn 103 hon:brcs en colcctivicl~d. Por eso considera--

rnos al proceso reflexivo corno el examen o análisis que nos re-

mite siempre a lo concreto 'tuyos hechos busca esclarecer tor-

nando así posible nuestra acción más eficient.: sobre 12llos". (lOO). 

~.4.2 La obj~ti~idad y subjetividad. 

Hemos seftalado en repeticas ocasiones, que el 

hombre es el 6nico ser que tiene la capacidad de salirse de la 

naturnle::a, de alejarse de ella vía la abstracción para cono--

cc1·sc a si mi5mo, conocer a los otros y a la naturaleza, por -

(99) P6rez Ju.'i.rez, Esther C. "Reflexiones críticas en torno a la Jocencia,

Perfile:> educativo:; No. 29-30, ClSE-lJx.\M, Méxlco 1985, p. 9 

(lDQ) Freirc, Pahl<,, Op. Cit. p. 31. 
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tanto, tiene la capacidad de volverse sobre sus propias expe--

1·iencias vivcncialcs como objeto y sujeto, recorrer un ca1nino 

y regresar por la vía proceso mental, pero el hombre mediatiza 

do, cosificado,no ha desarrollado suficientemente esta ca~aci 

Jnd, no porque no haya querido, sino porque no ha tenido los -

recursos para hacerlo y porque, adem~s, le han controlado sus 

pulsioncs hacia objetos de clase claramente determinados; apr~ 

piar~e de su fuerza de trabajo y de su producto. Por eso, en -

la medida que no percibe o no se da cuenta, por el acondiciona 

miento que ha sido ohjeto, de la unidad dial&ctica subjetivi-

dad-objet i vidad como capacidad real y potencial que tiene, de 

conocer y transformar, no ser5 posible entender que la forma -

de ser de las clases dominadas no puede ser comprendidos por -

ellas mismas, mas que en su rclaci6n Jial6ctica con las cl~ses 

dominantes. Es decir, existen clases dominadas porque existen 

clases do1ninantcs; )" ¡1 ellos se debe las condiciones de exis-

tencia que tienen. Intcrnalizada la alienaci6n de su cotidiani

<l3<l, 110 tllcan=a11 cspont6neamcntc 1:1 conciencia de sí mismas, 

como "clnsc para sí". La ideologín dominante es la de la clase 

dominante; po1· esto a menudo cn¿ontramos que los status domi-

nndos est5n poseídos por lo ideología de la clase dominante. 

Lo que·cada sujeto portn es, a menudo, una "mezcla de ambas -

con elementos mnyorit.ar;io>' Je la jdeología dominante." Perlo -

anterior podemos decir que las clases sociales existen objeti

vamente con intereses antag6nicos entre st, mds allá de que -

sean capaces de captnr conciencialmente esos intereses. En es-
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te sentido, toda clase social existe "en sí", al margen de la -

idea que se configura de sí misma. Una clo.sc es "para sí" cuan

do se hace conscient~ de sus intereses objetivos, es decir, --

cuando asume conciencia <le clase, Je su oposici6n a los intere

ses de otr'1s clases. En este caso, es cuando asume la ideología 

correspondiente a su clase social. 

:.~.3. La criticidad. 

El hombre se desarrolla en un determinado con--

texto, donde se dan todos los hechos o sucesos sociales. Se en-

cuentra envuelto por la cotidianidadº pero no necesariamente -

percibiendo la rn~6n de ser <le los hechos en forma critica. O -

~c:1, csta~lcc1ci1do juicios y ~xámcn~s de V3lcr por caJ3 h~cl10 

o suceso que :;cr~a imposible, pues "la vi1..la cotidiano ::>e carac-

teriza por Jn unidad inmediata del pensamiento y la acci6n", -

(lOl) cxpr~s~ndosc como id6nticos la verdad y el acierto, o sea, 

lo que muestra ~er acertado ótil, lo que ofrece al hombre una -

hase de oricntnci6n y de acci6n en el mundo, lo que conduce al 

éxito es también :::onsiderado "verdadero". Lo que tratamos de de 

e ir, que el hombre como ser genérico debe desdoblarse y valo--

Lo orJinario, 1 a rutina .:1p .. 1rcce como lo no significativo en la viJa dia 

ria por :;u rep..?-t ir y frecuencia, rebasando l.:is fronteras del consciente 

y alojarse en t:1 inconsciente. "Es de hecho, la intcrioriz3ci6n de la -

cstabil id.3d Jcl modo] o social y las rc-g:1ns que lo rigen. Es el aprenc.li-

:.aj e subl im~1 l .Je qllL' hay un orden y, por supuesto tm ordenador social". 

L:1 soc iedn.J. v·cr a (~astélum, .Jurge, Puntual crítico aCUS.'.ltOl'ÍO de Tylcr 

en Rc•\·isL: l\~!~1~ó:;.ic::1, ~o.2, :ulo t, 1Jicicmbrc de l9S3. lliA\l-~EDA. 

(ltli; Hellc-1· .\~t::.:~, lfi:.:tciri:i ~- Yida t.:otiJ.ian:t, Op. Cit. p. 73. 
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rar la vida cotidiana de la sociedad y su vida cotidiana en pa~ 

ticulnr en todos lo~ aspecto~ qtrc le son significativos para su 

reproducci6n como ente genérico y hacia el logro de la esencia 

humana * "tom3ndo di s t3nc i3" de lo con e reto• buscando la -ra z6n 

de los hechos. En otras palabras a través de la crítica, supe-

rar la mera opini6n que de ellos tenemos y que la toma de con-

ciencia nos proporcione un conocimiento más científico de éllos. 

2.~.4 La trasccndentnlidad. 

Podemos decir que, es el dinamismo que lleva a -

la conciencia de los hombres a trascender su sentido común y la 

primera realidad conocida al conocimiento científico y a reali-

dndc~ posibles mfi5 humnnizH~tes. En el sentido de que el hombre 

se ubica en l:i cotic!ianidad en base a su sentido común "que pa~ 

te de los hc·chos y se atiene a 6llos". (lü:!) Se limita a hechos 

aislados, sin ir muy lejos en la correl:ici6n con otros y de ex

plic&rselos. Se queda en lrt ap:iriencia, en el conocimiento sen-

"Los compon.:ntes de l::i csenc la hum:ma son para Marx el trabajo (la obje-

tivaci6n), la socialidad, la uni\·ersalidad, la conciencia y la libertad. 

La l':.en2ia humana no es, pues, lo qt;e siempre •i1'1 estado presente" en la 

hunanidad, por no hablar ya de ca..b individuo, sino en la realización 

gradu.:11 y contínua de las posibil id::ides inmanentes a la humanidad, a la 

especie hwnnnnu. Ilcller, J\gncs, Historia y viUa cot:idian .. 1, Op. qit. ~-2~. 

(102) Btmge, Mario, La ciencia, su meta y su filosofía, Ed, Siglo X.X, Bue 

nos Air<:>!', 1977. p. 17. 
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sorial. Pero de ahí habrá que partir para trascender hacia nuevas 

concepciones filos6ficas porque "llevar a una masa de hombres a 

pensar coherentemente y de modo unitario el presente real y 

efectivo es un hecho filos6fico"(l0 3 ) pues la filosofía es un -

hecho intelectual, capacidad real y potencial de los hombres --

trascender la experiencia inmediata, hacia el conocimiento ese~ 

cial de las cosas hace 1 ibrc al hombre. "La invitaci6n a la re-

flexi6n, a comprender que lo que ocurre es en el fondo racional 

y que como tal hay q11e afrontarlo, concentrando las propias 

fuerzas racionales y no dejándose llevar por impulsos instinti

vos y violentos"(l0 4 ) es uno de los objet:ivos del acto concicn

tizador la elaboraci6n de un pensamiento superior al sentido ca 

mGn pero, que no olvida permanecer en contacto con las ''gentes 

sencillas" (1a poblaci6n dominada) para construir un bloque in

telectual-moral que haga políticamente posible un progreso in-

telectual de masa y no s61o de limitados grupos intelectuales.-

Por consiguiente, en la medida en que la cultura alienada es -

puesta en tela de juicio, más claramente se distingue la reali

dad opresora que la origin6 y los intereses econ6micos y cultu-

rales a quien sirve. 

(10.J) Ibidem, p. 17. 
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3. 1 co~:SJDERAC!Ol\ES PRE\'IAS 

Hemos incluido este apartado para hacer algunas refle

xiones previas al abordamiento de la propuesta netodol6gica para 

el trabajo con grupos, pues pensamos que vendrá a apoyar al mar

co te6rico que he~os venido planteando r que esclarece el papel 

del alumno, supervisor o el profesionista que estl involucrado,

de alguna manera, a la conducci6n y desarrollo de los ~rupos; ya 

sea como trabajo vinculado en la práctica escolar, servicio so

cial o profesional. Le hemos dado más 6nfasis a la práctica esc2 

lar y al servicio social, por el deseo de hacer algunas aporta-

clones a la formaci6n profesional del trabajador social que re-

dunden en su ejercicio profesional a corto o mediano plazo. 

3.1.1 La extensi6n universitaria 

La llamada educaci6n extramuros 6 educaci6n no -

formal, constituye toda acti\·idad educativa organizada y sistem! 

tica realizada fuera de la estructura del sistema formal, para -

impartir ciertos tipos de aprendizaje a ciertos subgrupos de la_ 

poblaci6n, ya sean adultos o niftos. En el contexto de la educa-

ci6n no formal se ubica la extensión universitaria, una de las -

funciones sustanciales de la Universidad, y por medio de ella, -

se t>xtiende, aumenta la superficie de sus ideas y acciones, per

mitiendo que se propagu~, difunda, trascienda e influya a la so

ciedad, transmitie~do y difundiendo la ctiltura. Podemos decir, -

por lo tanto que, la extensión universitaria es el vínculo entre 

Universidad y sociedad. En est~ sentido, su actividad debe ser -
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conocer, promover y difundir la cultura popular de los grupos_ 

subalternos que conforman al pueblo, con una orientación revo--

lctcionaria, tenier.do muy en claro de que "a la universidad no 

le corresponde protagonizar la transfornaci6n social, aunque -

no deja de ir:c;dir en les procesos soci:iles a tra\·és de su qu-". 

hacer propio"}lOS) esto es, pue<le y debe coadyuvar a la trans--

for~ación social a rrav6s de la st1peraci6n de su vi¿a instit~ 

cional, desarrolla~do la conciencia social en torno a los pro-

blemas primordiales que afectan a nuestro país, asl como impu! 

sando todas. las formas culturales, cientificas y técnicas ne-

cesarlas para que a partir de la acción participativamente de

mocrática de la población, se busquen las alternativas de sol~ 

ción. 

La Universidad como integrante de la superestructura, co-

mo formadora de profesionistas y técnicos, como transmisora de 

conocimientos, cumple funciones ideológicas, por lo que hacia -

su interior se enfrentan corrientes ideológicas y hacia el ext~ 

rior rarticipa en la lucha de clases. Sus armas son la cultura, 

''la motivación profundamente humana de los servicios profesion~ 

les qu~ presta a la comunidad, así como la voluntad de capaci-

tarse y de contribuir a la capacitación en forma continua y 

asccrnlente' . (106) 

( 105) fecla J iméne: Alfredo. Universidad, Bur¡;uesía >. Proletariado, Ediciones 

-le- cultura popular, México, 1976, p. 197. 

(11J(,)Ú''1" a Barajas Weber, Jorge. La enseñanza como vínculo entre la investig~ 

ción y la extensión universitaria, Ed. Ul;Al-1, México, 1982,p.62. 
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Para que la Universidad estreche sus vínculos con la so-

ciedad debe establecer adecuados canales de comunicación, cuyo_ 

flujo y reflujo alimente tanto a la academia, la investigación, 

así como la difusión y extensión universitaria. 

El instrumento fundamental para este objetivo es el serv! 

cio social que se debe de entender como "el servicio gratuito -

que el alumno o pasante debe realizar en beneficio de la comun! 

dad, como retribución por los trabajos y sacrificios que el pu~ 

blo pasa para sostener los centros educativos"(lO'')bajo los li--

neamientos de una politica de compromiso co~ los sectores su--

balternos tendiendo al logro de una toma de conciencia por par

te de los individuos de su medio social, del papel y del lugar 

que ocupan en el r1roc~~o de la producci6n, de 13 ireport3~cia de 

su pnrticipación y organización para el cambio y la ~ovili:a--

ción social que se requiere para lograrlo, y ademis, buscando -

el enriquecimiento te6rico-prictico de-los programas de estudio 

para regresarlos a la comunidad en forma de conocimientos, de -

acciones, de servicios, Je culturas, etc. 

De las diversas formas del servicio social universitario 

y de las pricticas escolares nos interesa destacar aqulllas que 

se realizan en las comunidades ruralds y las que se llevan a e~ 

bo con la población de las colonias populares. 

·La formación de ese universitario d~ntrci.de estos campos 

subalternos, requiere de un profesional con una concepción int~ 

( 107 )Follari Robc·rt,o, Et .Al. Op. Cit .. 153. 
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gradoro, globalizadora, para compartir, crear y recrear la cu! 

tura, con una mayor conciencia y sentido de solidaridad y re~ 

ponsabilidad respecto a las clases trabajadoras y sus mGltiples 

problemas en los cuales puede influir para su comprensión y so

lución, ClOS)porquc sólo en la medida en que el hombre alcance a 

comprender, a sentir y a conocer su mundo(particular-universal) 

a t rn \·és de 11nn ex pcr i ene i a prúc t icn de t rans forr.1ac ión colcct!_ 

va del mismo, su pensamiento y su expresión ganarán un signifi 

cado más allfi de aquel mundo que los domina. 

Para coadyuvar en este develamiento de la realidad so---

cial hacia la consecución de la "esencia_ humana"_, __ el __ universi

tario debe de tomar en cuenta algunas consideraciones, culturE. 

les, educativas e ideológica:- q11<, se presentan en el trabajo 

ccmunitz1rio )"de gru110 t!t10 rcali=a. 

CULTURA Y CLASES SOCTALES. 

Si partimos del concepto clásico de culturas que está en 

relación con la noción de la culturo como cultivacióri, como e~ 

quisitez, como lo culto, como elitismo, nos daremos cuenta que 

detrás existe toda una concepción, donde se expresa la división 

de c:lases sociales, donde un grupo minoritario domina a otro mE_ 

yoritario, donde existe una clara distinción entre ''cultos e --

incultos'', donde unos hacen cultura )" otros no, donde unos son 

civilizados y otros viven en la barbarie. Precisamente toda es

ta carga ideológica ha servido para ju~tificar que unos países 

( 108) Ve1· a Barojas \leber, Op. Cit. p. 62. 
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y grupos dominen y exploten a otros en aras de civilizaci6n o 

"hacerlos cultos". 

Esta posici6n está -tota}mente abandonada desde el punto -

de vista te6rico, pero la plariteamos porque desde el punto de 

vista de la práctica, de la vida cotidiana, persiste. La encon

tramos no Onicamente en la clase social burguesa, sino en las 

clases medias, así por ejemplo; escuchamos que el indígena es -

más tonto que 1<1 "gente de razón" de la ciudad, o que el ca!l'pe

sino es menos listo que la gente de los centros urbanos, etc. 

En este sentido del concepto clásico de cultura, la "cultura 

los ha expoliado, los hu excluido y finalmente, los ha clasifi

cado como "inferiores". Para el universitario que va a integra!: 

se a las cor:inn i d~!dcs y colonias proletarias, es funda1rental pr~ 

guntarse quf clcncntos lleva interiorizados de estn concepción 

dominante, puesto que, desde temprana edad nos los hemos incor

porado, por la inculcaci6n no s6lo en nuestro hogar, sino tam-

bién en la iglesia, escuela, el ambiente social que nos rodea. 

Desde nuestro punto de vista consideramos a la cultura c2 

mo el conjunto de pautas materiales y de significación que ca-

racterizan a un grupo social determinado. Todo lo que el hombre 

a t:nwés de la historia de su desarrollo ha creado y recreado;

su forma de \·ivir, de organizarse, de pensar_ y de creer. La cu.!_ 

t:ura, es pues, el conjunt:o de los productos de la actividad so

cial del hombre que demuestran la especificidad de un grupo hu

mano. La estructura social y econónica es la base y el modd co-
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mo se produce la cultura. Bajo esta premisa puede afirmarse -

que la cultura está ligada a lo material en general y, dentro 

de esto, a lo económico en lo particular, por lo que, la cultu

ra y lo económico estln estrechamente relacionados con las cla

ses sociales pues, la capacidad económica en términos de ingre

so es la que permite vivir en ciertos lugares de las ciudades y 

no en otros, tener acceso y permanencia en deter~inados centros 

educativos y gozar de medios <le aculturación que otros carecen. 

En otras palabras, podemos decir que, la cultura es diferente 

s~gGn l~s Jivcrsas clases sociales y que el 11niversitario que 

acc ion., en e 1 campo <le 1 desarrollo col'!un itario o urbano, debe to -

mar en cuenta y no considerar a la sociedad como de iguales cul 

turalmente. A~imismo, debe tomar en consideración que la cultu-

1·a es una estructura l!Ut? 5c cntiet:d(> corno el i:onjunto tlc rcla-

ciones internas y estables qtte articulan a los diferentes ele-

mentas de una totalidad concreta y que estas relaciones ínter-

nas determinan la funci6n de cada elemento y contribuyen a cx-

plicar el proceso de cambio de la totalidad. Consideramos que 

esto es importante para entender la integración de esas difere~ 

tes partes, y su interdependencia. Asi, en la prfictica, modifl 

car un elemento cultural de 13 totalidad no seria de gran tras

cendencia desde el punto de vista de la totalidad cultural. 

Puesto que si no cambia el todo, las partes no cambiarán, una 

parte "car.!bi nda" vendria a ser suplida por otra que cubriera esa 

~necesid3d. Asi ¡ior ejemplo, "concientizar" a las personas que no 

viei·an televisión, seria reempla:ada por los c6mics o el rumor, 
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por ello se debe buscar transformaciones materiales, que son -

la fuente última de la cultura, sin olvidar que es producto s~ 

cial resultado de múltiples determinaciones. Pero también cabe 

sefialar, sin.caer en contradicci6n con lo anterior, que para -

alcanzar ese tan ansiado cambio del todo, es necesario coadyu-

var para lograrlo a través de diversas acciones culturales y 

políticas encaminadas a invitar al pueblo a reflexionar y com-

prender la verdad de su realidad y actuar sobre ella. Introdu-

cirnos en forma conjunta al proceso de la acci6n-reflexi6n-ac-

ción, esto es, a la praxis. 

3. 1.2 Cultura subalterna. 

La sociedad_capitalista es una sociedad de cla-

ses, una dominante y otra dominada. Decíamos entonces que la 

cultura es diferente según las diferentes clases sociales, por 

tan to, tenemos también "una cultura dominante y una dominada; -

una cultura hegemónica y otra subalterna, "'na que es elitista y 

otra que denominamos "cultura popular". (l09)En este sentido, las 

culturas dominante y dominadi son polos ~ontradictorios al int~ 

rior de una unidad dialéctica, en e~a unidad y lucha de contra

rios, cada cultura se define en sus pi~ti¿ularidades y oposi--

ci6n a la otra y también en el área especial que les toca. 

Siguiendo a Gramsci, podemos decir que el folklor ~uede -

ser entendido s61o como un reflejo de las condiciones de vida -

cultural del pueblo, (entendiendo por pueblo el conjunto de las 

(109) J'ollari, Robeno, Et.Al. Op. Cit. p. 86. 
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clases subalternas) concepci6n del mundo propia de los estratos 

sociales subalternoas en oposici6n a la concepci6n del mundo -

oficial. Ue esto se desprende quó las culturas subalternas son 

aquellas a que pertenecen las clas~s ~óciales subalternas, no -

hegemónicas. 

La contraposición subalterno vs. hegem6nico no se <la en -

un estado purc, sino que existe influencia que se da mediante -

un proceso <le aculturaci6n, esto es, al movimiento de un indi\~ 

duo, de un ¡;rupo, de t..na sociedad, y también de una cultura h§. 

cia otra cultura. Por lo que en relación a la introducci6P del 

univcr~itario a la comunidad o colonia, su intervenci6n ¿gen~ 

ra proceso de acu!turaci6n7 En este sentido que venimos diser-

t::indo~ pC'r.5<1!110~ <p1l" c;'Í gPnerH !>l'OCeSC'S de aculturación, pues -

trat¿ar5 de inflt;i:· a ln comunidnd con nt1ev0s cnno~imicntos t6c

nicos, nuc,·as formas de vivir, de pensar )' creer. En esa rcla--

ci6n social que se cstnhlccc, debe existir un respeto a las 

creencias y valores, funnas <le comportamiento y actitudes <le 

las ~entes, y es precisamente que a partir de conocer y compren 

der su cultura, sus intereses, aspiraciones, objetivos, canee~ 

ci6n de su mundo, se inicia a t~abajar en y con la comunidad. 

Para llegar 31 pueblo dccia el Che Guevara, hay que sentirse -

pueblo, l1C)' l!Ue s:1b0r qu~ es le que c111iere, que es lo c1ue nece

sita y qu~ es lo que siente el pueblo. 

Dentro de su gleba 1 id~~ cultural. el. lengu.aj e ocupa un 1 u

g3r muy importante, pues como producto social es un conjunto 
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Gnico de signos y significados que de hecho entran en funcio--

nes en el acto del habla humana r que no es Gnicamente un si~ 

tema de sonidos, de palabras, sino un sistema de símbolos en -

sí. Esto es, el lenguaje no es un conjunto de palabras gramati

cal~ente vac1as de contenido, el lenguaje es un conjunto de no

ciones y ¿- conceptos determinados que proyectan una concepción 

del •undo(llO)puesto que es un producto social que se halla gen! 

rica y funcionalmente relacionado con la praxis social de los 

ho~bres. Por eso es iriportante descubrir en el lenguaje de las 

clases subalternas, los significados que tienen de la vida 

del mundo, descubrir el sentido común o el "buen sentido" y ge-

nerar conjuntamente una filosofía de la praxis. Como superación 

del modo de pensar precedente y del pensamiento concreto exis-

tente; como critica del sentido común, porque el descubrimiento 

no se reduce nunca n una simple lectura de lo real, supone una 

ruptura con lo real y una praxis sobre lo real. S6lo en la we

dida en que el hombre alcance a comprender a sentir y conocer -

su mundo particular a trav&s de una experiencia práctica de --

transfonnaci6n colectiva del mismo, su pensamiento y su expre--

sjón ganarán un significado mis allá de aquel mundo tjue lo. do~ 

mina. 

3. 1.3 Educación r cultura. 

Con frecuencfa, cuando hablamos de ed.ucación lo 

relacionarnos de inmediato con escolaridad, esto es, en la ed~ 

cación que se imparte en la escuela en su función de transmiso-

-------------~-------------------------·------

(110) \'era Gramsci. .·\ntonio. Op. Cit., p. 11. 
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ra de cultura y valores y como canalizadora hacia diversos pap~ 

les sociales, y no coro un proceso que dura toda la vida, en el 

cual el individuo est5 aprendiendo a enfrentar la vida a trav!s 

de experiencias autodirigidas y dirigidas por otros. En este 

sentido, educar es un proceso que se da simultfincamente en la 

sociedad, puesto que, la vida misma la fomenta. Que exige de 

ellos la sociedad en su conjunto y el medio social particular 

donde se están desarrollando; educar es ror tanto sociali~ar, 

preparar individuos para una sociedad concreta e ideológicamen

t t· ticfin.id;i. 

Observamos entonces que existe una serie de mediaciones -

entre la sociedad y el individuo que no podemos perder de vis

t~ en nucstrc trabajo extramuros universitarios: cnt1·e la es--

tructura so~;al )" 13 cstructt1r~ del individuo exis:c la media

ción que es la educación; entre la estructura cultural y la es

tructura del individuo el conocimiento es el mediador; entre la 

estructura cultural y la estructura del individuo la comunicn-

ci6n es la mediadora, y entre la estructura de la comunidad y -

el individuo, el lenguaje es el mediador, etc., adquieren si& 

nificaci6n estas mediaciones entendiendo la sociedad como uria -

totalidad, cuyas partes estftn íntimamente relacionadas; son -

mas que Ja suma de esas partes. Por eso planteamos que se re-

quiere de un universit.ario con una concepci6n integradora, gl~ 

bali~adora para cowpartir, crear y recrear la cultura. Por lo 

que dchcr5 percatarse de que tanto par~ !l como para los miem

bros de las clases subalternas, las creencias, los valores, los 
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supuestos, el conociml~nto, el estilo de vlda, las expectati-

\·as, los propósitos, las costumbres, los hábitos, las le)·en<las, 

sus tradiciones, sus cantos, etc., constituyen expresiones de 

una cultura que puede describirse y que debe de analizarse. 

-~poyados en lo anterior, hipotéticamente pode!l'os pensar 

que cuando la educaci6n sale de las aulas para insertarse en la 

comunidad y se aplica a nivel microsocial, conjuntamente con 

otras intcrvc11cioncs socibccon6micas, tccno16gicas )' con un mar 

co te6rico Je la concepción científica del mundo, aumentará en 

cierta medida su capacidad para coadyuvar al cambio social, 

siempre y cuando exista como mediación la organi:ación y la ac

ción política que permita trascender a espacios más amplios y -

ro5icionc~ scciopcl!ticas m5s signiflcativ~s. 

Si educar es por tanto socializar, preparar individuos p~ 

ra una sociedad concreta e ideológicamente definida, esta soci~ 

lización cumple un doble cometido; por un lado transmite pautas, 

valores, conocimientos o saberes y forma~ de vida existentes -

conformando a los individuos a l~ sociedad, y por otro, funcio

na como un medio de control s~cial. Asl el saber y el poder lo 

constituyen los susiratos·profundos y predominantes de todo ac

to educatlvo y, a l~ ve~ la especificidad de una virtualidad -

transformadora. En otras palabras podríamos decir que la educa

ción socializa, perpetua y reproduce a la sociedad y por otro l~ 

do, genera gérmenes para el cambio de la sociedad (aunque estos 

son menores que Jns de control social). 
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Si entendemos a la ideología cor.io "el conjunto de signi

ficaciones ac(>'rca del r1undo que un su .. ieto ''rc:>rta~'. Es decir, 

el cómo percibe el mundo, a partir de un universo de signific~ 

ciones qllc 61 r.>isr..o no crea, sino c¡ue ha ido tomando del mundo 

externo, Je su pnictica soci:•l"(JJl)y si consideramos que su sl_ 

tia de producción y de recepción no son sólo los llamados ---

''aparato.f. id("ológicos", sino es la sociedHd toda, según las -

diferentes prfictic;1s sociales qlJC se dan en ella, ¡>odcmos de--

cir que existen sitios predominantemente dedicados a la produ~ 

ci6n )" transnisJ6n de idcologia, ~ue en e~tc sentido aparecen 

como sitios "prh·ile¡;iadcs" de lo ideológico en la sociedad d~ 

nominados por algunos autores como "aparatos de hegemonía". 

n~nrrc J,! ~~tos se cnct1entra la escuela y por lo -tanto podremos 

esta~leccr la relación educación e ideología. 

La cducación es una de las formas de lograr hegemonía al 

imponer determinados criterios de er.iisión y recepción de sabe-

res. Configura el mas simbólico de los actos del poder. En ese 

recorte de saberes rJ impllcita la ideolo2la, que pretende un! 

versal izar un modo general de in~erpretación del mundo, consti

tuyéndose como la representación si~b61ica de la dominaci6~ de 

un grupo minoritario sobre otro mayoritario. La ideología, aun

que sea por medio de otras ideologías estin vinculadas ¿on la -

1·cal idad, construycn<lo formas especiales de conocerla, por eso 

es importante que al insertarse en las comunidades y grupos·d~ 

colonos, tener presente que lns explicaciones del ~und.o ~.r los 

(11 l);:ollari Robt:'rto, Et.Al. Op. Cit. p. 61. 
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sectores subordinados son también ideolóbicas, no son puro con~ 

cimiento o que las explicaciones de los universitarios no son -

puro conocimiento sino también son ~dcológicas. 

En este sentido, el universitario deberl cuidar que su r~ 

lación social que se establezca con la comunidad, no genere re

laciones de dominación, porque estaría reproduciendo esquemas 

de dominación que se dan en el aula y en otros sitios, donde -

uno se impone a otros a través de la violencia simbólica o heg~ 

mónica, o por medio de la fuerza o '.coerción. Indudablemente -

que estaría haciendo un recorte de saberes de acuerdo a sus con 

cepcioncs y formas de pensar e imponiéndolas, considerando ::i -

ln comunid::id como un recipiente, un objeto y no co'"o un sujeto 

de acción capaz de crear cultura, de filosofar y de ser intP!e~ 

tual. 

Considerar a la comunidad (entendida como el conjunto de 

individuos) como sujeto de acción capaz de crear cultura, de fi 

losofar y de ser intelectual, nos abre la perspectiva de una 

nueva visión del hombre marginado; es concebir al hombre como 

producto del conjunto de las relaciones soci~les, como la sínte 

sis de muchas determinaciones, es decir, unidad de lo diverso. 

Es entrar a pensar que su existencia es producto de la vida mn 

terial que condiciona al proceso de la vida social, política e 

intelectual en general. Como dicen Marx y Engels, condiciones -

muy concretas entre ellas las económicas, las que deciden en 

última instancia. 
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Por Gltimo, hay que desechar la suposici6n que las no--

c"iones culturales del uni\·ersitario oue se inserta a trabajar -

con las clases subalternas, poseen una superioridad absoluta SQ 

bre la de Ellos, si hn de buscarse una elevación de su conoci

miento y concepciones cel mundo hacia las filas de los intelec

tual es especiali:ados hacia lo cientlfico. 

[sta concepción se encontrarfi a partir de su conocimiento 

y concepción y de la crítica que se haga de los dogriú1s de ambas 

subculturcs, teniendo co~o objetivo principal, la prorroción del 

desarrollo social y de la esencia hu~ana. Ln educación y la ice~ 

login, entonces no están en contra, la educación se ''apoya 11 en -

la idcologin para dominar, o liberar. 

:>.~ \PROXT}!ACIOX METODO!..OGICA EX EL TRABAJO CON GRUPOS. 

Para abordar el tema central de este capitulo, conside-

rar1os ncce,,:ario plantear nuestro punto de . v.ista sobre el método 

como la relación mediadora entre el sujeto que conoce y el obje

to por conocer. Estableciéndose un movimiento que va del sujeto 

portador de teoría al objeto y v!ccversa. En ese vaivén, el méto 

do es interior a ln investigación en términos epistemológicos y 

se debe de diferenciar de las recetas para operar por qué capta 

la 16gica del error, con la perspectiva de evitar errores para_ 

:icc1·~~1·nos ¿1 la realidad. En este sentido, el principio del me
todo es que no hay reglas de aplicación a priori, claramente -

dctermínodas, pues se lirnitaria y encajonaría nl objeto a lo que 

nosot1·os queremos que sea, ~as no lo que el objeto es. 

.-
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El método como crítica de la razón duda de la raz6n, du

da del saber razonado, duda del propio método. Asf pues, cuando 

la teoría quiere descubrir la realidad se apoya en el método 

que es determinado por el objeto de estudio y orientado por la 

teoría. Cuando tanto la teoría como el método entran en crisis, 

por no relacionarse con la realidad, cambian, se transforman en 

;a búsqueda de otros caminos, por tanto, el método es la guía 

que se va construyendo en ese movimiento, ese vaivén entre la 

teoría y el objeto por conocer y viceversa. 

Entendido, pues el mltodo como el movimiento de la razón 

pol6mica, como un proceso siempre integrado al cuerpo teórico -

en el que encuentra sustento, que sugiere las tlcnicas apropia

das para la co11strucci6n de nueves conocimientos, que rechaza 

otros porque las considera limitadas o poco apropiadas para dar 

cuenta de su objeto, estft negándose asimismo, porque pone en d~ 

da su propia consistencia y la <le la teoría, por ende, el méto 

do lo consideramos como parte importante y significativa en la 

construcción de nuevos conocimientos, donde la realidad y la 

teoría participan conjuntamente en la construcción de los mis-

mos. 

Por tanto, vamos a explicar el camino recorrido que como 

método fue el instrumento para acercarnos u nuestro objeto de -

estudio, describir y explicar las fases o etapas de nuestro tr~ 

bajo intelectual-prlctico, así como, sus resultados y plantear 

algunmsugerencias que por su carlcter general pueden ser toma

das en cuenta para futuros trabajos pero como sugerencias y no 
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como imposiciones o recetas, pues, como dijimos, el objeto de 

estudio u objeto por reconocer determina el mltodo que se con~ 

truye avan=ando hacia su conocimiento. 

En la descripci6n y análisis de esta aproximaci6n metod2 

lógica en el trabajo con grupos, como experiencia que se ha d~ 

sarrollado en la formación profesional del trabajador social y 

de profesionistas o no profesionistas que estfin relacionados -

con la promoción socio-cultural, quedan involucrados como act2 

res del proceso, el alumno o pasante, el docente o supervisor 

y la comunidad o grupo como sujeto de acción. 

La experiencia como docente y supervisor de prácticas nffi 

ha demostrado que para trabajar con grupos y supervisar a los -

alumnos, a<lcmfis de contar con un marco teórico de las ciencias 

sociales y un instrumental metodológico y técnico, es necesario 

poseer ínfor1:1nci6n sobre los diferente~ camJJOS o lugares, en lo 

general y en lo especifico donde se reali=arl el servicio so--

cial o las prlcticas escolares, porque es comGn encontrar que 

el supervisor con esa autoridad pedagógica que le confiere la 

institución, ordene al alumno a.un lugar determinado (institu-

ci6n, colonia, barrio, ffibrica, escuela, comunidad, etc.), sin 

que él mismo tenga ln más mínimn y concreta información, por -

ejemplo de una institución pública o privada relacionada con 

s11s objetivos, s11s politlcas, su estructura administrativa y 

tEcnica, de sus programas, de su proble•ltica en general, o da

tos de las colonias, barrios o comunidades designadas como si-

tics a realizar la práctica escolar o el servicio social. 
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Consideramos de vital importancia que el supervisor posea 

toda esta información para que apoyándose en su marco teórico -

construya categorías o use las categorías ya construidas y las 

utilice como herramienta teórica para orientar al supervisado -

en su aplicación e interpretación y análisis de los problemas -

encontrados, pues, desde nuestro punto de vista en la práctica 

escolar o en el servicio social, se concentran diversos facto--

res tanto econó~icos, políticos, sociales y culturales y educa-

tivos que hay que desentrafiar. El campo de acción de la prácti-

ca escolar es concreto y como concreto es unidad de lo diverso. 

Es en esta esfera del currículo donde se sintetizmmOltiples c~ 

nacimientos. En otras palabras, queremos decir que, esta infor

mación es necesaria para planear y organizar lns estrategias de 

la supervisión, entendida como el proceso mediante el cual se -

oricnt:1, asesora, e<luca y reeduca al supervisado,. 11 de modo que 

pueda aprovecl1ar lo mejor pn5ihl~ sus conocimicnros y l1abilida

des y perfeccionar sus aptitudes''0l~)hncia la reali::nci6n de -

sus acciones profesionales de la manera más eficiente posible. 

Por tanto, la supervisión "pretende alcanzar cuatro objetivos: 

Enseñan::a y formación permanente. 

Asegurar servicios de calidad. 

Socialización con el supervisado de los conocimientos. 

y actitudes propias de la profesión. 

Elevar el nivel teórico y práctico.0 13) 

(112) Ander-Egg, Ezequiel, Op. Cit. P. 349. 

(113)Ibidem, p. 3~9. 
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En este sentido este acercamiento para conocer a los obje--

tos de trabajo (sitios donde se realiza la práctica escolar y 

el servicio social) permitir& al supervisor coordihar, distri--

huir, dirigir, orientar y aplicar diversas acciones para alean-

zar parre de los obj~tivus curriculares y perfil del egresado -

vinculados ccr. ]o~ objetivos y necesidades del grupo y la co-

rnunidad. 

Si~ e~ra informaci6~ cJ stipervlsor orientar~ a ciegas o 

subjetivamente al surcrvi~ndo*. Es evidente que esta informa---

ci6n ln ¡~ucJe obtener a trav~~ d~l super\·isado, pero posterior-

mente del rnoniento c¡11c c0nsiJcramos <lebe poseerla y con la intc~ 

pretaci611 )' stibjctividad d~1 alt1rano, 11roducto de $US conoci1nien 

\"ida i,:c•ti<liana. 

Por todo lo ant~dich<", con~idcramos com-o parte- de este --

procL~so la :.nvr:sti~a('.i6n·quc dPb~ realizar el supervisor de los 

lugares de prlctica antes de enviar a sus supervisados a reali-

:arlas. 

(*) De aquí en adelant:c, utilizaremos el concepto de supervisado para de-

signar :-11 alrnnno qut....,. re::t1 í::.a su priíctica e~co1ar o al pasnntc que rea-

lj::a su SCl'\"i.cio social. 
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I. CTAPA PRE-GRUPAL 

Esta etapa pre-grupal la hemos dividido en: 

1 .1 Investigaci6n explorator-ia- del medio social 

1.2 Diagn6stico 
-- ' -- '.· - -' ~ _, 

1. 3 Estrategias y politlcas de ca~ci6;:¡. 

1 .1 Investigación explor:itoria del medio sodal. 

Previamente, antes de que el ~upervisado se introduzca for

malmente a realizar sus prá-cticas escolares o servicio social a 

nivel instituci6n, (o centros fabriles, penitenciarios, escola-

res, cte.) colonias, y comunidades, debe levantar una investig~ 

ci6n prclin1inar para efectos de su conocimiento y ubicaci6n del 

medio do11dc va a prcstnr sus servicios. En 1ns instituciones e~ 

trc 01.ros d:~tos debe levantar información sobre sus objetivos, 

politicas, estructura ad1ninistrativn y t6cnlca, de sus progrn--

mas, servicios que prest:1 y a quien .. bajo quC condicio11c.s o i·c-

quisitos, cte. En cuanto a las colonias y comunidades; su ori--

gen, n(unero de habitantes, ubicación_. geografía, vías de acceso 

·y horarios, problemas comunes, organización, actividades econó

micas a que se dedican s11s moradores, servicios pOblicos, etc. 

Esta información es cornentada y confront:ada con la infor-

maci6n dcl supervisor en las primeras sesiones de supervisi6n,-

donde se planteará, después de un análEis colectivo, un diagn6~ 

tico que servirá para diseftar estrategias de acción para no in-

currir en improvisaciones. 
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. 2 DiagnÓ!'tico. 

El an5lisi" de lo infor~aclón nos proporcionará un diag-

nóstico preliminar que serfi a~pliado cuando los propios mlem-

bros del grupo aporten más datos, información de su vivencia,-

necesidades, aspiraciones, problem~s y objetivos. Este diagn6~ 

ticú nos sirve parn jerarqui:-.:ir a1gl.1nos problemas desde nucs--

tro runto de vista, incJus~ como elementos para contribuir hi

pótesis iniciales, adem5s esta informaciEn y diagnóstico se --

con,·icrte en herramienta para dinamizar las rctinioncs. asi co-

me referencia para profundi:ar en su problemática. Qui6rase o 

no, se establece u113 relación pcdag6~ica, o sea, de tratnr de 

orientar a las personas hacia determinadas ideas y concepcio--

nes. Pero lo qlJC se tratar5 sicnpre c·s, Cl'it;1r que surjan rel~ 

cienes J~ dor:¡i11ncj6n y ~odo sea por la viu del consenso. En es 

te c~sc el 

Entender.1os entonces por diagnóstico "el. procedimiento por 

el cual se establece la naturaleza~ magnitud de las necesida--

des~- problema~ que cfectnn al aSJlccto, sector o ~itt1aci6n de -

la realidad social que es motiv~ de estudio-investigación con 

ristas :o la progrnrración y reali:nción de una ac.:ión". (ll4) r:n 

orientación y asP5oría del super\·isado y P!!.. 

l"a conocer 1 ;1~ priorid:ides del gruro, comuniJad o institución. 

En el tliog116stico se formuln un resumen de lo m5s sobres~ 

li~n~e y significativo que arroja esta investigación.preliminar, 

cs~3bJccic11do ur1a jcrarqui=ación Jr lus necesidadr~ y ¡1rohlemns 

(114) . .\nder-Et"g, E:<'<Jlliel. º"· Cit. ¡:-. 11$. 
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encontrados en base a los siguientes parámetros, que nos ser-

virán como pauta para elaborar otros diagnósticos posteriores: 

a - Por su extensión, esto es, aquellos problemas o nec~ 

si<la<les que por su naturaleza requieren atención in-

mediata o porque afectan un número considerable 

o reducido de personas. 

b · Por su gravedad, en el sentido de que los afectados 

sean un número muy reducido de p~rsonas, pero que 

el problema, o las necesidades requieran de una 

atención inmediata por su naturaleza. 

c - Por su urgencia de solución. relacionado con lo an

terior, hnhr§ qt1e valorar la urgencia como de n1~s 

in¡qediata solución, pero despu!s de haber realiza-

do un at?fi·~ isi s de todos l~s pr0hlc:r;1~ y nccef: i.d;idcs. 

d • Por su causa, o sea que en esta jerarqui:aci6n tam

bidn es importante tomar en cuenta y analizar para 

valora~ el origen o los orígenes dr los pro~lema~.

pues co11ocl6ndolos se abren mayare~ JJC~ibilidadcs -

de solución. 

e Por su posibilidad de solución en bosc a los recur

sos existentes, ~ornando en cuenta que en ln valor~ 

ci6n de los problemas y necesidades, los recursos · 

disponibles de forma inmediato o rrediat~, en la ma

yoría de Jos casos, determinan su solución. 

Estos pH-rálnr.tros en~·ran en juego d~ forr.<1 intercalada o 
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sirnt11t5nca, esto es, en una formnli=aci6n de diagnóstico; es-

tas observaciones no son estfiticas, tina con otras est5n rcla-

cionadas, de tal manera que se deben tomar en cuenta las cinco 

paro el anfilisis de les problemas y plantear alternativas inm~ 

diatas, mediatas o a largo plazo, asimiswo, permite organizar_ 

un cronograma de acci6n. 

1.3 Estrategias y politicas de acción. 

Con el diagnóstico que fue elaborado por el supervisor y 

supervisado a travEs de un trabajo colectivo, podrin tener los 

elementos paro planear, por una parte el supervisor, hacia don

de encnminnr su orientaci6n y asesorin, qu~ aspectos abordar~ -

como ¡)rioritarios. Jior otra l'~trtc los supervisados se ubicarfin 

en el ~011tcxto de su 11rfictic~ o ser\·icio sociiil, donde cci1tra-

rán sus obsc1·vil~iGnc5, c~mo hacer ln~ contactos. qu6 t~cnicas -

utili:¡1rfi11 p~ra pcne~rar y hacer cont3cto con las personas, etc. 

o sea, que como estrategia nos referimos al conjunto de deci-

siones y nccioncs qt1e procuran hncer efectjvas el proceso a se

guir haci::i la ..:onsect;ci6n del objei:ivo a lograr y política; a las 

líneas de :•cci.ón que orientan a 'la estrategia, dei:err.inan las 

djrecc1one~ de prioridad y ln coordinnci6n y los uses de los r~ 

curso~ ~~ ge~cral. 

I l. ETAPA 1N1 e J..\L o DE FORN.'.C ros GRUPAL. 

Los grupos se forman para resolver sus necesidades indi

vidual~s o grupales, necesidade~ de !ndole material o inmate-

rinl, se agrupan en lo dinimica de la colonia o comunidad. Por 

1 _, 
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otro lado, los supervisados deben obtener identidad ante los -

moradores de estos nGcleos de población, por tanto, deben dar 

a conocer, en las entrevistas que realicen, cuáles son los ob

jetivos que los llevan hasta esos lugares, de qué institución 

provienen y cuáles son "sus proyectos a realizar" (formar gru

pos de jóvenes, culturales, recreativos, de estudio, de excur

sionismo, de actividades productivas, etcétera) o sea, quiénes 

somos, de d6nde venimos, qué pretendemos hacer y por qué, cu5~ 

do, d6nde y a qué horas sugieren se podría llevar a cabo una 

reunión general. 

Las técnicas a utilizar serán la observación y la entre

vista abierta, pero con una guia elaborada previamente y oper~ 

cionali:ada a través de la entrevista domiciliaria, con grupos 

formnle~ o infor~nlcs, con personas que transitaJ1 µ01· las ca-

lles o que estén en establecimientos comerciales o pGblicos, 

(casa del ejido, casa del pueblo, centro de desarrollo, etc.). 

Uti 1 izando la técnica de la observación, se consignar(! 

los lugares de m:iyor concentraci6n, de rr.enor y mayor fluide::, 

condiciones físicas de la colonia o comunidad, el medio ambie~ 

te o atm6sfern social que se percibe, ubicación de Jugares do~ 

de poder rct1nirsc a jugar, trabnjar en diversas actjvidades, 

condiciones y ubíca~i6n de campos deportivos, etc. 

a.- ln\·estigaci611-promoci6n. 

Es~e fase ln hemos denominado como investigaci6n-pr~ 

mo..:ión, porque, ai ubicarse fL'rmalmlinte el super\;isado en el 
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campo de su pr5ctica o servicio social, su investigación lo de 

be conducir a resultados y acciones pr5cticas y hacia el logro 

cie trabajar con un conjunto de personas para modificar su si

tuación hacia una de dignidad mayor. 

El supervisado tiene que captar información directamen

te con las personas que supuestamente se verln involucradas -

en el trabajo con grupos, ofreciendo adem5s información para -

esrableccr idenridad mutua. Por tanto, esta fase implica por -

un lado, ob~encr informacJón m5s profunda y detallad~ pnrn nm 

plia1· la anterioz·, estableciendo contacto con la ma)·oria d~ 1~ 

población de ln colonia o ~omunidad, o del sector que se ha 

elegido (líderes de la colo:iia, o coir:1nidnd, mnc-stros, con or

gnni:3cio~es, con j6\·cncs c¡uc rengan li¿cra:go )"con el resto 

<le lu !~ohl~ci~:t) c11~ontr~11·enius 1>u11tos J~ vi~ta di,·crgentcs re~ 

pecto a l~ prohJem5rlca, pues no hay que olvidar la particula

ridncl \" viC:1 ('C"tiL:1 ~;:11~a de caJ.;¡ indi\·jduo~ que t·nmbi'2n es nece

sario investigar <le las personas que considcrnmos m5s signifi-

en los grupos porque se identifican con 

sus objetivos, por motivos afectivos o de amistad, por obtener 

!·,1ci.:!brc.·sía, etc., múltiple:-:: motives se· present:1n. Pero, (.cór.to -

iniciar estn etapa dP formación del aparente ~rupo hacia el 

grupo, cuando nQ rencmos '1 grupo'' al ub:icnir1os en un;1 colonia,

barrio o comunidad? El problema que se presenta en una instity 

ci6n es dif0rc1:tc JlvJ" }¡15 norrnns o rcgla1n0ntos que en ella --

existen, ¡1or su orga11i=nci611, objeti\~os y progra~as. La pro--_ 

pía l11stltuc16n nos proporciona, en l~l m3~·or!a de los·~asos,-
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recursos humanos para iniciar nuestro trabajo con grupos. En 

la colonia, barrio o comunidad transitamos por determinadas f~ 

ses hasta contar con recursos humanos y son las siguientes: 

a.- Investigaci6n-promoción 

h. - Análisis dt'J inform~ 

c.- Promoción: reunión de colonos o comunal 

d.- Reunión de colonos o comunal 

e.- Proceso de la reunión 

f.- Programaci6n de la segunda reunión 

En relaci6n al informe, de este segundo acercamiento que 

debe rendir el supervisado al supervisor, constarl de: 

1.- Una descripci6n detallada de la investigación-promo-

~l.ú11 rcal.iz.a<lct. 

2.- Un análsiis de la descripción. 

3.- Un diagnóstico. 

4.- Un plan de acción a seguir. 

1.- Descripci6n de in Investigaci6n-Promoci6n. 

Se describe en detalle Jo conversado en las entrevistas, 

tratan~lc sJcmpr~ ~e ~on~i~nnr textualmente las exp1·esioncs de 

!3s perscn~s,gcstos ~onciuctas asumidas, pt1cs lo dicho e11 el 

hablar exrcrioriza su forma de ser y de pc-nsar, no son paln-

hras vacías de contcn.i,Jo, sino que expresan una visión del mu!!_ 

do, lo. forrn~1 de cómo \'en sus problemas, cuáles son sus proble

mas o nccc-sidudc~-; 11·f1s ir:~portantcs y scgCln él los, cuál es la fo.!: 

m;i de solucl(, .. 



1 1 o -

Ademfis es importante atender y consignar la conducta (la 

manera como los hombres dirigen sus acciones) y con alguna 

exactitud, porque es a trav&s de sus acciones y conductas asy 

midas. que las formas culturales encuentran su articulaci6n. 

Su significaci6n le reciben y se encuentran dentro del patr6n 

din5n1ico de ln \"ida, la cual concentra div~rsos elementos so--

cioeconómiccs y educativos que h.:?y quC' pOJH."r atención en éllos 

porc¡t1e al ,·o]i·ci·sc rtJtir1arios y ohvios escapan a nuestra co11--

cic-nci:i y se incrustan en Jo-cotidiano que es lo más signifi-

cati\·o, rc\·ela mfilti11lcs cosas, pcrc es lo que nenas se toma -

en cucnl:a. 

El Informe, por tanto, nos ayuda a acceder al mundo con-

discurso social, un hech~ pasajero se transforma en un relato, 

c¡uc existe c11 sus inscripciones )" que pt1ede ser sucesivamente 

cx.:1min~do, Jl:11·a abstrae1·, entre otras cosns, problemas gener~ 

dores o palo~ras problemati:adciras para su reflexión colecti-

vn. 1:11 sun¡~. el ir1formc de estn J'art~ debe contar con los más -

numerosos J(•talles, datos, tal y corno fueron observados~ a-sí -

como con~i~n~r textualmente y hasta donde sea posible, los dil-

logos entablados. 

2. - ,\nií 1 is.is e _interpretación de la- investigaci6J1-'promoci6n. 

Partimos de que lo no -documentado, __ fo no escrÚ:o, es lo -
.-

familiar, lo c~tidian9, lo o¿~lto, lo {ncon~ci~ntci~ es la his-

toria de los que han logrado la resistencia a .la dominaci6n Y 
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la construcci6n de movimientos alternativos, pero tambi!n es_ 

el entramado real de los intereses y poderes de quienes domi--

nan, es aquella parte de su realidad que nunca ponen por escri

to. En este sentido, ~l anllisis e interpretaci6n girarfi en ir 

estudiando parte por parte que hasta ese momento es caótico, 

es "el mundo de la seudoconcreci6n, es un claroscuro <le •;erdad 

y engano. Su elemento propio es el doble sentido. El fen6meno -

muestra la esencia y al ·'mismo tiempo, la oculta. (l l S) Es por - -

tanto, documentar lo no documentado de la realidad social, uti-

li:ando conceptos, categor[os, como herramienta teórica para --

explicarse Jo social. 

En el an5lisis se toma en cuenta la pretendida neutrali-

d.'.ld para sc-r objetivo, rucs <l0sde el momento mismo de selcccio-

nar nuestro campo de pr5ctica y de prestar atenci6n a cirirtos -

hechos y no otros, es una clara posición pol~tico e ideol6gic~ 

pues el "obJeto'' sólo se percibe y se entiende "u través de una 

orgnnizaci6n iritc1·n:1 de dotes, me<lia<la pur constructos conccp-

tua 1 es y fer!:'!:>!: c!c \•cr e 1 mundo". ( 116) 

En este an5lis.is encontraremos cómo está jerarquizada la 

vida cotidi~na r c6mo dominan en ciertos momentos una(~) ~obre 

otra(sJ, como se desplazan. Esto es lo que hay que ericontrar,

pues, la forma concreta de la jerarquía no es eterna e_ inmuta-

b10, sino qLtc se ~odifi~~ <le ncuerdo a las circunstaricias, CiL 

( 116) ll'ill is, l'aul, Notas sobre método, F.n cuadernos de fonnaci6n No. 2, Red 

L~-itino:um~ricac: 1 Je ln\·e.st igncjones cualitHtivas de la realidad esco--



11 2 

cunstancias que tampoco son eternas, son modificables. 

En el análisi~ e interpretación será el espacio donde de 

forma individual y colectiva se utilice el marco teórico de 

las ciencias sociales en generul y ea particular, la teoria y 

dinG~ica de los grupos para interpretar te6ricament~ los datos 

que se han recabado de la rcaliJad concreta. 

3.- DJagfiostic~. 

Podemos dcci1 que el diagn6stico es un juicio comparativo 

de una sit~aci6n dada )' concJ·~ta con otra situació11 dada o con 

un <lcl>cr sc1· )" es resultado de la fase ante1·icr. Tiene el obj~ 

ti~o de sc1·\·ir do b~sc para 2ecldi~ acciones )' tareas, funda-

re!!!~:· estrategias y ro!ltic~s qt~e se han de expresar en una 

pr:~~ticn co11crcra, de n~ucrdv .:1 J .us necesidades y aspiraciones 

n1a11if"iestr1s por Jos r!i0mb~os de t1n gt·u~o o una comu11ldad. Uti-_ 

li:ando las categorlas rror su ex:cnsión, por su gravedad, etc.) 

para jcrarqui:ar los problemas y plantear alternativas de ac

ción. 

~-- Plan de acci5n. 

Por último, el enfoque que elaborard el ~up~rvisrido debe -

contener un plan de acción a seguir que serii d:ldo a conocer al 

supcITisor para ser disc·"ut ido, oricnta<lo y aseso.rado segein las 

necesidades que detecte. Este plan de acción es para tener una 

guia y progr¡1m3r la rcuni6~. general Je colo11os o comunal. 
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El supervisado para disenar el plan de acción, podrá 

utilizar las clásicas preguntas que se han utilizado en la ad 

ministración y plancnci6n. 

¿Qué? - la actividad, el tema o problema 

¿Para qué? - El objetivo o los objetivos 

¿C6mo? El procedi~iento metodológico u operativo 

¿D6nde? - Lugar o espacio 

¿Para quiénes? - Universo o población 

¿Cuándo? - r-echa, día, hora 

¿Con qué? - Recursos 

¿Quién supervisará? -

¿Quién evaluar&? 

Qui! requisitos previos hay que cumplir. 

b.- Anfilisis del informe. 

El supcrv i sarlo o Stlpcrvisndos se reunirán con su orienta- -

<lor o supervisor para analizar el informe, con los puntos ya 

1~cncion.n<los, qui<. .. r: (:ntC"radv, Garfi ~!S punt.os .:<e \~ista·en Tel.ación ~l 

manejo de conceptos y categorías, así como del análisis y la 

interpretación. Por supuesto que este documento debe llegar a -

111~111os <lcl stipervisor con anterioridad a In rct1ni6n de super\'i-

sién de gabinete- para que tenga tiempo de 1 ccrlo )' haga sus rt~É.. 

pectivas observaciones y lo central de la reunión, planear su -

asesorí.-~, p¡_1es el prcc.:cs0 de supervisión no es vigilancia, o 

chequeo, es un proceso constante y oportuno de orientación y 

ascsoria, de cducnci6n )' 1·Geducaci611. Por tanto, el superviso1· 
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formularl su asesoría en relaci6n a: 

- La aplicaci6n práctica de los conocimientos adquiri-

dos. 

- La internalización de ~a profesi6n del trabajo social. 

- La capacidad del ejercicio·.del. au'toconocimiento de sus 

potencialidades y limi'taciones. 

Necesitando para lo anterior: 

1. Conocer )'comprender al alumno teniendo en cuenta: 

- La edad 

- El sexo 

- An tcccJcn tes cscola res 

- Reacciones naturales ante. una nueva situaci6n 

- Reacciones ante imprevistos. 

Z. Favorecer la adaptación del supervisado al ambiente 

(relación supervisor-supervisado) 

3. Planear sistcmlticamente lo que ensefiarl. 

4. Mantener con el supervisado una relación de carácter -

amistoso al mismo tiempo que profesional. 

c.- Reunión <le colonos o cumunal. 

Cuando se ha ana 1 iza do el informe con ·su.s.:,~·partes que 1 o in-

tegron y si en ...:1 plan de acci6,,n __ se)1a~dé_tern\inado realizar 

una reunión de colonos o comurial (que s~iiailo recomendable) 

paro sociali~ar 1'1 i11fonnación de los ·proble'mas y necesidades,-
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podemos utilizar los siguientes instrumentos para promoverla, 

pero previamente haber establecido contacto con los maestros, 

el sacerdote, grupos o asociaciones que funcionen en el lugar, 

el comisario ejidal, las personas que funcionan y son reconoci 

dos como líderes y principalmente a la wayoría de la pobla---

ción, para que intervengan en la promoción y sugieran que 

otros medios se puedan utilizar atlemds de los volantes, carte-

les, aparato de sonido, periódico popular, visitas domicilia--

rías. Todos estos medios pueden ser utilizados simultdneamente, 

quedando claramente entendido el objetivo de la reunión, el di~ 

hora y lugar. 

En relación al lugar, este debe ser un lugar donde las -

personas no sientan compromiso político o se cohiban. La hora,

debe establecerse en la cual la mayoría de las personas no les 

afecte en sus trabajos. 

d.- Reunión comunal o de colonos. 

El día de la reunión o asamblea se deben cuidar varios as-

pectos. 

- Los supervisados deben. 11 egar .'a1· ~i 1=,'id :ind·l~ado con --

tiempo suficiente a la hora· de la ·re~n:Í.Íin~prl-;;a !Úicer. ún reco-

rrido por la colonia o cornun:Í.da·d y;cOn<lÍ;i'b~~f el ioca1 para -

que sea mis operativo. b6gi¿~¡e;te-que~debri';star limpio, si -

es un salón de. clases,, el .piza_rrón .borrad(), gises. y borrador a 

la mano. 

Se recomienda estructurar el acomodo de las sillas en 
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c'í:rculo, semicirculo o semic'írculos (si los muebles son movi- -

bles). 

Esto es importante, pues, quedarán (en el círculo cara_ 

a cara) en condiciones de que la comunicación sea más directa, 

se verá con más facilidad quién participa o si es en semicirc~ 

lo habrá oportunidad de ver el desarrollo de la reunión con -

más facilidad que de espaldas. 

En esta primera reunión las personas estarán expectan-

tes, nerviosas, tensionadas y con ansiedad por saber qué se va 

a tratar realmente pues; del d'ía de la investigación-promoción 

al día de ln reuni6n habrán surgido y circulado rumores que h~ 

rá más expectativa la reuni6n. Dentro de sus dudas surgirán 

preguntns como las siguientes: ¿Qué dirán? ¿Qué nos ofrecerán? 

¿A qué realmente vendrán? ¿Quién los mandará? ¿Si son de la --

Universidad, tendremos problemas con el gobierno? ¿Nos vendrln 

a grillar? ¿Qué pensarán de nosotros? ¿Nos vendrán a engañar?-

¿De qué problemas hablarán? Aquf no hay ninguno. Si los acept,! 

mos ¿Nos seguirá ayudando el gobierno?, etc.(*) Estas interro-

gantes a través de las intervenciones de las personas de las -

colonias, comunidades y supervisados se van contestando. 

No están excentos de ansiedades, temores y expectati-

vas los supervisados, en una menor o mayor medida, sus person,! 

lidades se ven afectadas y se manifiestan en salir y entrar del 

(") Es>ias interrogantes han sido captadas en los trabajos de coiram3d3d.: •· que 

henos cmpr.,nclic'·-' cuando se ha generado la confianza y nos platican qui! -

impresl611 te1.fon de nosotros antes de trabajar conjun'tar.ICnte. 
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sal6n, en recorrer y acomodar una y otra vez el mobiliario, en 

asomarse contínuamente a la puerta para ver si acuden o estarse 

pasando la responsabilidad de iniciar la reuni6n. ¿Vendrán? Se 

preguntan, ¿si no vienen qué hacemos? ¿C6mo comenzaremos? ¿Se

remos aceptados? ¿Q11<'rrán trabajar con nosotros? ;Creo que esta

mos más nerviosos que éllosi 

Si tuvieron asesoría, si planearon c6mo abordar y qué ha-

cer en la reuni6n, esa tensión y nerviosismo tiende a desapare-

cer en el momento que comien:an a llegar las personas. Si no tu

vieron asesoría y no planearon sus acciones, se incrcn1entar5 el 

nerviosismo, se sentiri más la presi6n del grupo y aunque encue~ 

tren apoyo psicol6gico entre sus compnfieros, se evidencio su es

tado anímico (las personas en ocasiones expresan, ¡mira los que_ 

nos vienen ayudar ni siquiera éllos se ponen de acuerdo¡) 

Es común que las person<1s comiencen a llegar, formen sub-

grupos y platiquen entre ellos, mientras por otro lado los traba 

jadores sociales, promotores socio-culturales u otras personas -

responsables de coordinar el grupo o la reuni6n, hacen corri---

llos y comentan cualquier cosa, sin tomar en cuenta que una son

risa, un ~alüdo o simplemente el hacer contacto con los ojos de 

la otra parsono son signos de comunicación, que como apertura p~ 

ra entrar a su ambiente o a su grupo, hay que continuar fomenta~ 

do, estableciendo relaciones y comunicación directa. ·l grupo de 

alumnos que realizan su práctica ese.alar o servicio social deben 

de desplazarse por estos ~ubgrupos y conversar con lllos, pues -

son estos subgrupos y de manera informal donde se captan más da-
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tos y detalles de su problemfitica y vida cotidiana. Las reu-

niones y asambleas se formalizan y crean un ambiente diferente 

que en los subgrupos. Es recomendable, siempre que las condi-

ciones lo permitan, formar sub-grupos, plantear el problema, y 

que los subgrupos lo analicen. Sus conclusiones se llev"n a un 

plenario donde se puede seguir discutiendo para tomar ''a<..-uerdos 

o pasar directamente a los acuerdos. 

E.- Proceso de la reuni6n. 

Antes de que la gente se incomode· por ~1 retardo de otras 

personas, hay que iniciar la reunión, pues, un momento crucial 

en la creación de la atmósfera de grupo, es la iniciación de1~

rcuni6n. La manera de c6mo aborde la reunión, dependcrd que se 

genere una atmósfera tensionada,_o cfilida y participativa. Esto 

es, si el que conduce la reuni6n asume una actitud dogmática y 

at1toritaria, scrfi factor para que se forme una atm6sfera agres! 

va y fria, pero si es una actitud de cordialidad, igualda<l y -

flexible, se encamina a que se formule una atmósfera grupal 

afectiva, armoniosa, cordial y de confianza mutua. 

En la primera reunión es menester que los "intrusos" (s.!:!_ 

pervisados) se presenten, indiquen de que instituci6n llegan, -

(no decir venimos a realizar nuestras "prácticas". Es mejor de

cir "venimos hacer nuestro servicio social"), porque las pr!icti 

cas escolares se deben entender como servicio profesional que -

se presta a la comuni<lad y no convertirla en laboratorio donde 

se va a experimentar o un centro de adiestramiento. Se debe as!:!_ 

mir una a\.~tjtud seria y profesion~il, con el respeto y admira---
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ci6n por los esfuerzos que realizan por elevar su nivel de vida 

y combatir su problemática. Deben fundamentar su presencia en -

la comunidad o colonL1 (nosotros utilizamos los argumentos de -

la relaci6n Universidad-pueblo, que de alguna manera están aboI 

dados en lo relacionado a la extensi6n universitaria al inicio 

de este capitulo) y plantear claramente sus objetivos que quizá 

sean diferentes que la población tiene. Promover&n la pnrticip~ 

ción de las personas para resolver sus dudas con respuestas el~ 

ras y precisas. 

Despu6s, alguna persona de la comunidad o uno de los 

alumnos o pasantes coordinará la reuni6n, los otros (supervisa

dos) si no están intercalados en la asamblea o reuni6n tendrán 

que incluirse como otros más, para tratar de olr y observar, r~ 

mores y conductas que se dan en el interior del grupo y rete-

nPrlos para que en forma de dato• o detalles queden en el 

cuerpo del informe con las mis-mas -caracteristicas que el prime

ro. 

Un alumno o pasante puede dedicarse a tomar nota de to

do lo que se conversa y acontece en el grupo, anotando pregun-

tas y respuestas de las intervenciones de todos los que pueda 

captor, sin olvidar que se consignan textuales o casi textuales, -

asimismo, los gestos y actitudes pero sin valorarlos o intcr-

pretarlos se anotan tal y cetro se dnn. En Sl 1mn, regi~ tr:1r.í. la -

din~mica grupal que surge, incluso lo que sucede en el exterior 

del aula (mucho ruido, algunos ;iugnndo, corrillos que no entra-
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ron a la reunión, etc.). 

Para ser mfts productiva la reunión y socializar los pro

blemas y necesidades se pueden auxiliar de la lluvia de ideas o 

de los diftlogos simultáneos. Con estas t6cnicas ademfts de cnp-

tar el mayor núli:cro Je problemas y necesidades, también se car_ 

tan puntos de vista, formas de. solución y organización, intere

ses objetivos, grupos a formar, etc. 

De acuerdo a la dinámico grupal que se genere y difunda, 

como de las condiciones de tiempo, se introduce ~1 grupo y a -

sus miembros en la iniciaci6n de la vida grupal )' c11 1:1 nueva -

potenciali:aci6n pslcosocinl del individuo que este hecho signi 

fica, el poder y fuer:a que tiene un gr•~o organi:ado en rela-

ción a un individuo solo que quiera resolver sus problemas que 

forzosamente necesita el concurso de otrns 11crsonas y una mini

ma or&nni:~~i6n ~rupnl. Si no existen condiciones parn iniciar 

el p1·occso de iniciación grupal~ se proccdcr5 levantar un censo 

sobre: 

- Tiempo libre 

Los días rn5s viables para trabajar 

- Horario 

- Actividades que les gustaría realizar. 

Se reco~icnJa pasa1· un3 homn n!iJ~eogr~fiada tipo cuestion~ 

rio que cubra estos <lutos, tambi6n se puede recoger esta infor

mnci611 de forma oral y colectiva en la 1nis1na rcuni611, para con 

cluir la reuni6n con el acuerdo y establecimiento del dín, ho-

l 
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ra r lugar de la próxima reunión. 

Para futuras reuniones hay que tomar en cuenta: i·a fre---

cuencia de las reuniones, hora, lugar, duraci6n, recursos, de 

acuerdo a las necesidades y problemas expuesto~ por los morado

res de la colonia y comunidad, la programaci6n de actividades y 

buscar eslabonar las acciones y actividades en base a un progr~ 

ma elaborado conjuntamente; alumnos o pasantes-comunidad o col~ 

nos. 

El equipo de práctica o servicio social se reune a conce~ 

trar informaci6n del cuestionario, codificarlo y anali=arlo, 

as! como trabajar los datos del cuaderno o diario de campo pa-

ra redactar el informe con sus cuatro niveles anteriormente se-

ñalados. 

F. Analizado y evaluado el informe conjuntamente supervisor y -

supervisado, en la segunda reuni6n serán tratados, entre 

otros puntos: 

a.- Visitas domiciliarias par.arecoi:da.rles la reuni6n. 

b. - Int:egraci6n de lo.s giupos:·según,.lasinclinaciones. 

c. - Programa de ambient~~fóh; ;i~ri~j_\;%izaci6n e integraci6n 

grupal. 

a.- ~isitas domiciliarias para reco~darles la reuni6n. 

Con anticipa~i6n a la hora coln;en:ida para que se in.!_ 

cie la reunión, se hace un recorrido por los .domicilios, recor-

dándoles el compromiso contraído. Cuando se tienen los recursos, 
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dias antes de la reunión se promueve utilizando los instrumen-

tos ya sefialados. 

b.- Integración de los· grupoa segOn sus i~clinaciones. 

Después de una breve introdUcción·se"pasa a formar 

los grupos. llabrá algunos que les interese integrarse a un gru

po determinado, pero, se impone el deseo de abordar sus proble-

mas más urgentes de la comunidad o colonin, por tanto. se inte-

gra un grupo gestor de la problemática, que será el nOcleo que 

concentre a la poblaci6n. 

c.- Programa de ambientación, sensibilización e inte--

graci6n grupal. 

RetomAndo el tema de la presentacl6n '"' la primera 

reuni611, podemos decir que en relación a los alumnos )' pasantes 

no se presenta problema por hacerlo uno por uno frente al grupo 

o desde su interior, pues el nOmero seri siempre reducido. No -

.:isr en lo que rcspe...:ta a los moradores de las colonias y comuni-

dades, pues en la mayoría de los caso,. san muchos los que aouden 

a la reunión; por tanto hay dos opciones que van de acuerdo al 

tamano del grupo y del tiempo disponible. Una cuando el grupo -

de hnbitant~s es pequefio y no implica tiempo, aburrimiento y --

presión grupal en mayor grado hacia quienes hablan. Se pueden -

presentar directamente, cuando el grupo es numeroso se forman -

subgrupos y a través de ejes técnieos(*) se trabaja un programa 

(*) Denominamos ejes t!knicos al eslabonamiento o combinación de diveE 

sas téc11icas que por sus propias 1 imitaciones es necesario que se cu

bran con otras técnicas, recursos o medios. El eie técnico es dctenn.!_ 
nado por el eje temfitico. 
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de ambientaci6n, sensibilizaci6n e intcgraci6n grupal donde -

quedan incluidas las presentaciones personales. La segunda op-

ci6n es la de iniciar el proceso de ambientación, sensibiliza-

ción e integraci6n grupal hasta que las personas se agrupen de 

acuerdo a sus intereses e inclinaciones. 

Indepcndicnteme~te de las dos opciones señaladas, se -

inicia la formación del grupo o grupo aparente con un proceso 

de ambientaci6n, sensibilizaci6n e integración grupal. FundameE_ 

tado en que todo grupo que se inicia estl constituido por per-

sonas que son desconocidas entre sf, o que el conocimiento es_ 

superf] c ial reducié5ndose, incluso, al saludo. J.a comunicación_ 

es nula o muy reduc]da. En otras palabras, el grupo que se ini

cia es una aglomer~ción que hay que inducirla hacia la constit~ 

ci6n de un ~rupc como tal. 

El proceso de ambientación, sensibilizaci6n e integra--

ción grupal lo orienta un programa, cuyo eje temático(") encami 

na a lograr este objetivo y se encamina a desinhibir, a cono--

ccrse mutuamente, a crear relaciones personales directas, a fo~ 

mar las primeras redes de simpatías, a aceptar tareas grupales 

y descubrir y aceptar al grupo y a sus miembros como regulado

res de la acc]ón individual. Uno de los ejes t!cnicos para lo

grar estos objetjvos es el slguiente(**l: 

(*) Dencminamos eje temtítico a la un]clad programática del tema o problana -

(te1m1 generador) que le da coherencia a los contenidos y que determina -

y orienta la estructuración del eje técnico. 

(**) Eje técnico que hemos comprohado su operatividad en diversos grupos, c0n 

sus debidas adaptaciones. 
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T.- Eje temático: Proceso de ~mbient3ci6n, sensibiliza

ci6n e integraci6n grupal. 

II.- Objetivo: Facilitar el proceso de comunicaci6n y 

conocimiento mutuo par:1 realizar acci2 

nes futuras en íormn colecti~3. 

III.- Programaci6n: (Para 3 horas) 

09:30 - 09:50 hrs. 

09:50 - 10:05 

10:05 - 10:15 

10:15 - 10:25 

1.- "Los trcnesi.tos" 

2.- Fiesta de presentaciones 1ra. fase 

(cuartas o cuartetos) 

Nomhrt..· 

Origen 

·ri~rnpo de residencia 

Labores a las que se dedica 

~u6 p\1Pde nporTar pnr~t el dcsa-

rrollo de su cowunidad. 

3.- Presentación indirecta (octavas) 

Presentar a una persona y repetir 

lo que dijo. 

ºEl es yo soyº. 

4.- Fiesta de presentaciones 2da. fase 

(cuartas o cuartetos) 

Nombre 

Origen 

Tiempo de residencia 

Qué problemas ha detectado 



10: 2S - 10:40 hrs. 

1O:40 - 11: 00 

11: 00 - 11: 20 

11: 20 - 11: so 

11: so - 1 2: os 

12 ;OS - 12: 30 

12: 30 - 13: ºº -

- 125 -

C6mo cree que se pueden resol-

ver. 

S.- Presentación indirecta. 

Presentar a una persona y repe-

ti r 1o que dijo. 

"El es yo soy" 

"Me quiero comunic:ir con" 

6. - "¡.Tao¡ ;l!olai ;Honorable;" 

i. - u Juntos lo hacemos mejor'' 

8. - Receso: "Conversando un café" 

9. - "Formando palabra"" 

10.- "La torre" 

11~- Comentarios~ 

DESCRIPC ION DE LA PROGRAMACION. 

Con frecuencia observamos que a una reunión llegan por -

parejas, trlos, cuartas o cuartetos, estos subgrupos cstfin in

tegrados por amistad, afectividad, porque viven en el mismo ba

rrio, porque por coincidencia conversan sobre la misma reunión, 

etc. o por apoyo psicológico, para enfrentarse a lo desconoci~ 

do. Si se pidiera que formaran un subgrupo, inmediatamente se -

integran aquellas personas que se conocen o son afines en algo_ 

(atracción natural) por tanto se reduce la posibilidad de con~ 

ccr otras per5onas. A la larga estos subgrupos se convierten -
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en grupos cerrados. Para romper con estos subgrupos existen d! 

versas técnjcas vivcnciales, una de ellas son "los trcnccit.os" 

y con ella se Inicia este proceso, claro despufts de una pequ~ 

na introducción para ubicar a los participantes. En primer lu-

gar, debe de quedar libre el mayor espacio posible del salón o 

lugar donde se va a trabajar. Las sillas se colocan alrededor y 

el trabajador social o conductor da las explicaciones correspon 

dientes para comenzar: "Vamos a iniciar nuestra scsi6n con un 

ejercicio denominado "los trcncsitos". Son unos trcne~ muy esp~ 

cialcs, no necesitan v1us para rodar y pueden ir donde quieran. 

Est5n integrados por la maquinita y los vagones. En la maqui

nita va el maquinista que va pitando para no chocar y Jos vago

nes c1uc arrastra In m3qt1inita, (personas tomadas de In cintu--

ra) van con el clásico "chuck, chuck", son tan especiales~ q11C' 

pueden camhinr de vago1ics y Je rnfiquina en un momento. Ln ma-

quinita y los vagones los van a ir1tegrar t1stcdcs. Ct1ando se i~ 

dique trcncsitos de 2 serán; la mnquinit¡1 y dos va,gonPs, es de

cir, serl el trenesito integrado por 3 persona~ con las funcio

nes a11tes scflaladns, si se ordena trcnesitos de 4 ser5n 5 las -

personas que la integre~ si se dice de 3 serln 4 personas quie

nes lo integren, cte. 

Para iniciar el ejercicio se ponen de pie y caminan por 

el salón entrecruz5ndose y rila voz de itrenesitos de ... ¡ co•

rnienzan a integrarlos. Se cambian de nGmcro hasta que el condu~ 

tor considera que ya desaparecieron los subgrupos es 6 6 veces) 

la última orden es trenesitos de 3 para formar cuartas o cuart~ 
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tos y el conductor va estacionándolos tratando de distribuir -

el espacio. Este ejercicio permite romper los subgrupos, y -

por el movimiento y por los sonidos que se emiten simulando 

el tren son m~dios para atenuar la tensi6n inicial y comienza 

el proceso de desinhibici6n. 

Integradas las cuartas se dan las indicaciones para -

que se presenten. digan su origen, etc. ahí en el subgrupo que 

les tocó. El tiempo es un minuto por cada integrante. Enseguida 

se juntan las cuartas para formar octavas donde se realiz6 una 

presentación indirecta. Se presenta una persona y se repite to

do lo que dijo en el subgrupo anterior. Sin desintegrar la oc

tava, continúan con la técnica "El es Yo soy" que tiene por ob

jetivo aprenderse los nombres a través de la rcpetici6n sistem~ 

tica. Primero en dirección a la deretha, luego en direcci6n a -

la i:quicrda y luego cruzado. Sin desintegrar las octavas se n~ 

mera de tal manera que queden integrados de nueva cuenta en 

cuartas, pero con personas diferentes. 

A partir de estas nuevas cuartas, se inicia la segunda f~ 

se de la fiesta de presentaciones. 

Se presentani dicen su origen, etc. Despuls se repite el 

procedimiento anterior, se integran octavas, se aplica la té~ 

nica "el es yo soy" y sin desintegrar las octavas se pone en -

práctica la técnicn 11 mc qui.ero comunicar con11 que su procedi--

micnto es el siguiente: como ya se aprendieron los nombres de -

las personas, se les pide que cada uno elija un gesto o una --
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;icción y que con esa se iJcntifiqr:c. Se inicia con ••me quiero 

comunicar con 11 y se imita el gesto o la acción, a la que el 

grupo contestarfi con el nombre de lo persona que corresponda, -

éste a su vez dir.1 "me quiero comunicar con" y la ~im~t~_ci6n 

del. gesto o la acción de otra persona y nsí suces·ivamente -

h:.i!Sta qu., el conductor dé por terminado este ejercicio para esl~· 

bon:ir el otro que s iguc. 

¡Jao i ;Hola¡ ¡Honorable¡ Tres expresiones culturales --

que comunican nmistnd y afecto. Se integran filas con-·el mismo 

nGmero de personas por par~s, ~- qt1cd~n cur~1 a cnra, se forman -

equipos que son lns fila~ A, D, C, etc. o designándoles un non1-

brc .. \1 queJa1· cara :1 cara, se r0comicndn q1JC si aOrt no se crn~ 

ccn que en ese ~1ome11to se prcser1tcn. Se dn la i11dica~ión de -

que :il decir ¡,Jao~ deben de al=nr lA mRno derecha cstil0 plel 

roja. Cuando se diga jliolni extiendan la mnno y se c;aJuden y -

cuando se diga ¡Lo no r:i b 1 e¡ que hagan una reverencia tipo j nponE_ 

sn (agaclwndo 11n poco el cuerpo) s;o real i "'ªn 4 o 5 ensayos para 

que se acostumbren y ~e inici~ el ejercicio ca1nbinndo el orden_ 

de lns exprcsione•. Si uno de la pareja pierde, salen los dos 

que forman la pareja. Uno de ellos ocupa el lugar del conduc-

tor y da las 6rdenes y el otro ayuda a cuidar. Previamente se -

da a conocer el número acumulado de pérdidas para sacar un per

dedor y ganadores. Se le aplaude a los dos (ganadores y perdedo 

res} y se les ofrece un premio (caja de galletas envueltas como 

regale) para 4uc sea compartido en el receso. 

Concluida esta tócnica, se integran dos circules, uno --
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dentro y otro fuera para aplicar la técnica "Juntos lo hacemos 

mejor". Esta técnica es desinhibidora y provoca la comunica---

ci6n. Su procedimiento es el siguient~ ya integrados los dos 

círculos se toman de las manos (las manos deben estar caldas -

a lo largo del cuerpo) y dirigidos por el conductor comienzan a 

apretar suave, fuerte, suave, m5.s .fuert:e, ¡fuerte¡ etc. Después 

sin dcsintcgr¿1r los circulos, se suben los bra=os encima de los 

hombros de los campaneros y se extienden hasta donde se pueda y 

nhí los dejan caer. A la voz del conductor comenzorftn a palmear 

suave, fuerte, m§s fuerte, suave, mfis suave, ¡fuerte¡, etc., 

evitando prolongar mucho este ejercicio. Enseguida trabajando -

todavía con los circulas se toman por la cintura, o mejor di--

cho abrazan la cintura de los compancros de al lado y a la --

voz del conductor girarln hacia la izquierda o derecha, camina

rfin hacia.adelante o hacia atrls segOn como lo indique: dos pa

sos a la izquierda, 5 a la derecha, 3 atrls, 2 al frente, cte. 

Sin que se desaparten, intentarán hacer una scntadilla colecti 

va. Esta scntadilla será por fases: abajo arriba, abajo ... 

arriba, m5s abajo arriba, mis abajo ... arriba ¡abajo¡ ¡arriba¡ 

Con este ejercicio se termina la primera etapa de la se

si6n y el grupo toma un receso, pero conversa sobre esta expe-

riencia: cómo lleg6, cómo se siente hasta el momento, etc. 

Terminado el tiempo ~el Yeceso se integran equipos de 

diez personas y se les da dos cartulinas con unn letra cada una 

de ellas. Estas cartulinas s~ pon&n una adelante y otra en la -
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cspal~~1 ~· s~ sosti~ncn con scguricos. Se d~n jndicncioncs de --

que con esas lctr~s formarfin pulab1·:ts. Se e~tablcce ur1a salida 

y una meta. Se dan 30 segundos par:t t4L1e se organicen c6mo va11 a 

trúbaj.;i.r. Se van armando lns palabras que previamente el condu~ 

tor cstructur6 tomun<lo como base las qu~ llevan los participan

te:", gana c1 eql!lpo 'JUe integre mejor y más rápidamente un nCimE_ 

ro detcrminndo Je palabra~. 

I>cr Gltimn al aznr se inte~ran s11bgrupos para realizar un 

trahJjo colcctivc que ccnsis~e en Un3 torre. Esta torre debe -

tcne~ tres c:11·acteristicns: bonita, resistente y muy original y 

sci·á cor..struidr1 cor. los recursos que única1.1cntt:.: se: le~ propor--

cionan: ~ c¡1rtulinns, metro y ~cJio de cinta cngomncta, 5 clips, 

3 \'¿lso~ dcsccl1~Lles y tres platos Jcscch¡1hlcs. Al t~rmino <le es 

te trnhajo s<~ les prcgt1nt:1 en Jllcna1·ic cómo se sintieron trnb~ 

jJ.I11..lü ~n .:·quipe, qué ::lific?.?l'tnd'.:'5 rl<'" rornunlcaci6n tuvieron. i..:6-

mo ~e 01·g:1ni~~1ron~ Je 1..¡ui~n fue la idea, si :tlguicn hloq11e6 el 

tr~bajo, etc., y se hacen comentarios y reflexiones en torno a 

toJa la sesiór1 y con frecuencia se escuchan que, llegaron tcn-

sionadas, fuera úe ambiente, <..:un \.'..ierta incertidumbre ,ner\ricsos, 

cerno un desconocido dentro de lo conocido, etc., y al término de 

la sesi6n un poco mis integrado, con mis libertad, espontanei-

dud y confian:a. Relajado, sin presiones de ningCin tipo, con g~ 

nas de seguir participando. Integrñnd.ome al grupo, tranquilo, 

descans:1do y agusto, etc. 

Por supuesto que todo ~l equipo ~e prlcticas o servicio 
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social deben de entrar en este proceso, pues de esa mancr.1 se 

identifican mis y será mis flcil planear y accionar tareas con 

juntas, pues en este momento se abren las posibilidades por -

las condiciones grupales logradas de preguntar ¿Qué desearlan 

hacer en futuras sesiones? ¿qu~ sugieren tratar en la próxira-

reun i 6n? ¿ Pod r 'íruros 

guir?,ctc. 

Dstablecer los objetivos que vamos a pers~ 

A partir de esta reunión comen:amos a utili:ar un nuevo -

instrumento de registro denominado crónica de grupo o relato. 

Se estructura con el registro de todo lo observado y escuchado, 

tratando de registrar todas las participaciones de los miem--

bros, incluso los supervisados, textualmente o haciendo inter-

pretncioncs pero sin harer valori:aclones. Registrar tal y co

mo sucedieron las cosas con mdltiples detalles, también se re-

gistra el contorno más inmediat:o del grulH), u s~a, 1.1uiCn hace 

cosas, quién habla y hacia qui6n se dirige, c6mo se dan las ªE 

ciones, actitudes ~- cor~ductns 111nnificstns, quiEncs llegan prl1n~ 

ro, qui&nes llegan despu&s, qui&nes juntos, qué hacen mientras 

que se inicia la reunión, qui detalles surgen en el transcurso 

de la reunión, qué se dicen y c6mo se lo dicen, qué sucede en -

el entorno inmediato, fuera del salón. La grabadora es un instr~ 

mento para recoger con mayor fidelidad los dillogos, pero no 

pueJe captar actitudes y gestos que deben ser registrados. 

El relato o crónica consta de 

J. -·un encabcza<lo 

2.- Uc nivel narrativo, relato o cuerpo de la crónica. 
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3.- Un nivel de interpretaci6n y análisis. 

4.- Un nivel de operaci6n o~pl!~a_seguir. 

1. - El cncabezadt7 .-

Sirve para ubicar e identifi'é:ar· __ ál_•grupo: y contiene: 

Fecha de la reuni6n 

- Tema u objetivo de la reunión 

- No. de la ·cr6nica 

- No. de miembros presentes 

- Duración de la reuni6n 

- Nombre del centro de práctica 

- Fecha de entrega de la cr6nica para su revisi6n 

Nombre del supervisor 

- Nombre del o _de los _supervj.sado_s __ 

- Fecha de reunión de supervisi'5n. 

2.- Relato o cuerpo de la crónicn. 

Es el registro de todo lo __ que ~u~edci en uná -reuni6n: 

- Quién hace cosas 

- Quién habla y_hacia'q~é se 

- C6mo se dan las aé:é1on~s: ' -

- Ac ti tudcs y conductas mrini~¡~-Ú~~:; (reacciones sin hacer 

valorizaciones) 

Quién l lcga primero-

- Quiénes llegan juntos 

Qué hacen mientras coreienza la reuni6n 

- Cómo se desarrolla la scsi6n 
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- Qué sucede en el entorno inmediato, etc. 

El relato equivale, al qui, nl cuando, al dónde y al c6mo 

del grupo y de los acontecimientos de su entorno inmediato. 

3.- Interpretación y an51isis. 

En u11 primer E!Omento se trata de sacar deducciones de los -

hecl1os obscrvaJo$, loc:ili=~r conductas rcpetitivnsJ abstraer lo 

signi<icativo y darle coherencia y ordén, puesto que, el rcgi~-

tro de la observacifin ser5 cn6tico, descontinuado. Oche c~tar

sc Vigi}:1nte, rt1~S COl~O ya SC djjo, la obscrvaci6n, las peTCCp-

CiOOCS del hombr~ son <liscr~win:,torias, se eligen t1nn~ y no 

otras como consecucncin de toda nuestra carga idcot6~ic:1 que --

siempre ll0vn1nl1g. En un scgtindo reomcnto, ¿1nnli=a1· nucst1·a i11tc~ 

prctaci6n a la luz de la teorin gocinl y de .lo dinftmicn <le grt1-

pos, pu~~ ~sta~ se ~nnviertcn en hcrramicntns tcór~c:ls para in-

terpretar desJe la tcorio analíticamente al grupo. Esto no qui~ 

re decir que la interpretación del primer momento es~! exenta de 

teoría, que el investigador nl ir a lcvan'tar información y des

pués al ordenarla se Jespoje de teor!~ ideología y valores pa

ra alcanzar la pretenJiJn objetividad. No pretendemos Jecir esto, 

porque no estamos de acuerdo en la pretendida neutralidad del -

investigador. Lo que queremos decir es que, deben orJcnar r dar -

coherencia o los hechos f datos que se nos han presentado de for

ma ca6tic~1 y Jcspu&s nnnlizarlo ~poyados con la t~orfa, tomando -

en cuenta: el umbientc- o :1t1nóstera ~rupal q11L' predominó c-n su <lE_ 

s~1·1·0Jlc, los rol~~ )' ¡1cti~uJr!S <le los ~:icmhros Je~ grupo (nccp-
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taci6n, rechazo, grndo de aceptaci6r1, etc.) los liderazgos y -

lineas de cemunicaci6n, el esplritu o estado de &nimo del grup~ 

asimismo un autoan51isis de los supervisados, porque hahiamos 

¿ic''c. e;; lí1~0~::. Dnt~·;icres <.tUC" en ia <..!inñmic;i que desarrolia el 

,i..:1 t.~¡:.c .· La f 1 ·nción y '-!c.~se:::¡~cño del c:onduc:o:- .:fccta 13 conl!uct:: 

de los miembros del grupo. Incluimos en este análisis una sint~ 

sis que a manera de diagnóstico sobresalga lo más significati

vo del grupo y su proceso. 

Con hose a los elementos que arroja la interpretación, el -

análisis y la s:íntc3is <lia~:n6stica po\.i~mos a\'anzar hacj::1 l:i fo!_ 

mulación dú u11 plan de :ici.:iún ~ ··c:·ul..r, tlondc.' quede involucr:td? 

cquiFO tél.~i1ic.;. o supcr\.·i:.:~ar.lcs-grupo o comunidad , partir de la 

expresión de sus problemas y necesidades concretas. Este plan_ 

de acción es para que los moradores de las colonias o comunid~ 

des expresen sistcm5ticamente sus problemas, dando el mayor nú

mero de <i~tnllcs, que de al~una manera se expliciten e interna

licen en las rcrsonas. A parrir de sus necesidades y problemas 

concretos, será el punto crucial para la movilidad que se rc--

quicrc en la búsqueda de su solución, la garantía es que ellos 

inismos los hagan conscientes y los expresen, no que otros ha--

blcn p0r ellos. 

Para sistematizar el plan de acción se puede uno auxiliar 

de las clásicas preguntas utilizadas en la planeación y admi

nistración. 

El porqué - los motivos o -justificación. 
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El qué - la actividad o el tema. 

El para qué - el objetivo u objetivos. 

El c6mo - el procedimiento operativo. 

El d6nde - lugar o espacio. 

Para quiénes - universo de trabajo. 

El cuándo - fecha, hora. 

Quién - Supervisado u otra persona. 

C6mo evaluar 

Qué requisitos previos 

Con qué - recursos. 

En el procedimiento operativo se proyectarfi el eje técn_i 

co más adecuado determinado por el eje te~ático. 

Se planteará la utilizaci6n de.:otrcis· medios como son el 

rotafolio, el proyector de láminas, el cine; s·ocio.dramas, etc.; 

como auxiliares o apoyos didlcticos. 

3.4 Fase de estrategias y politica~ de acci6n conjuntas. 

El objetivo del eje temático es entonces, el de es

tructurar un ~rograma conjunto (entre grupo-alumnos de las -

prácticas escolare~ o pasantes de servicio social). Programa -

que los supervisados lo implementarln técnicamente para ser so

metido a un anllisis por el grupo, identificándose con él, lo -

hagan suyo y tengan conocimiento hncia donde se dirigen, qué me 

tas son prioritarias para alcanzar los objetivos, c6mo y con 

qué lograrlo. El hombre y el grupo cuando lo que quiere tiene -
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una estrecha relación con su existencia y tiene claridad para_ 

lograrlo, incrementa su intcrEs y capacidad cognoscitiva y -

de trabajo para lograrlo. Por tanto, la claridad con que se -

fundamenten y expliquen los ant.eriorcs interrogantes, <le los -

objetivos, acciones y tareas sei5 uno de los estimulas para -

que la gente actGc, para lo cual se sugiere trabajar en subgrB 

pos para promover la participación libre de tensiones provoca

da por un grupo mayoritario y llevar las conclusiones a un -

plenario. Para explicitar Jos problemas y las necesidades gru

pales y con1l111ales, pt1eden utiliznrse diversas t6cnicas vivcn-

cialcs o juego simulación que a pesar de tener limitaciones, 

son instrumentos que auxilian a sacar a flote los problemas o 

nos apoyan p;:¡ra orJcnarlos y .sistematizarlos (la baraja de 

planificación, la rayuela de la planificación, el tiro al --

blanco, miremos rn5s allá, lluvia de ideas con tarjetas, etc.)* 

A la vez que las personas se ubican en contextos concretos de

t:errninados. 

3.2.4 Fase planteamiento de un proye~to global. 

Habíámos sefialado que~.los•·.grupos serán forma-

dos de acuerdo a sus intereses, inclinaciones, aptitudes y obj~ 

tivos. Quiere decir que dentro de la comunidad o de la colonia, 

habrá varios grupos con diversos objetivos grupales, pero que 

deben ser orientados en un proceso socio-cultural y político c2 

(*) Ver el manual de ti;cnicas participativas para la educación popular 

del Instituto Mexicano para el Desarrollo Conunitario (IMDEC), Gtmdala

jara, México, 1983. 
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mfin para contrarrestar sus problemas comunales. Para tal obje

tivo es necesario la coordinación con otros grupos, esto es, -

entrar en interrelaci6n grupal o de exogrupos. ~o hay que olv! 

dar que planteamos q11e se forma un grupo que se ocupa directa-

mente de los problemas comunales, es el grupo eje y sobre este 

giran los dcmfi~. Por eso se programa una rcuni6n general donde 

coincidan todos los subgrupos (en este caso) para tratar los -

problemas de carácter colectivo y a partir de ello plantear un 

proyecto global comunal. 

En esta reuni6n general los subgrupos aportan ideas, so

bre la problcmfitic3 grncral, pues en el seno de sti grupo se ha 

planteado su vinculación con toda la problemitica que se presen 

ta. Los subgru1>0~ cr1 ocasiones con1isionan algt111os de sus miem

bros a incorporarse al subgrupo eje o 6ste solicita su inclu-

sión para enla=ar todo un trabajo global del proyecto. Al térm! 

no de las reuniones generales, los n1icmbros de los st1bgrupos r~ 

tornan a sus sitios de trabajo y continfian con sus ·tareas cen-

tradas en el grupo o en ocasiones continfian discutiendo tópicos 

abordados en la reunión general. 

Por supuesto que también se puede planear la formación -

de un Gnico grupo en la comunidad o la colonia, pero esto quiere 

decir que tenemos que realizar la investigaci6n-diagn6stica, je~ 

rarquizar los problemas y eccoger aqu&llos que nos interesen, 

por lo que prfictic~mcntc seleccionnn1os nuestros futuros inte-

gtant.es del grn!'t.:1 e iniponem0s tHu ... ;tra. visi6n de los problemas o 
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en último de los casos ya vamos preparados, ya hemos decidido 

formar un grupo de j6venes, o sefioras sin conocer todavía sus 

intereses, problemltica, condiciones materiales que determinan_ 

su existencia. Esta selección Implica una posición ideológica y 

político consciente o inconscientemcntr que \•3 en co11tra de la 

concepción del desarrollo comunitario que tenemos, donde lo im-

portante es involucrar a toda la población en la búsqueda de -

mejores condiciones de vida, hacia la esencia humana. 

3.2.S Fase de planeaci6n y programación de accio-

nes y tareas. 

En este proceso los subgrupos están en cons-

tante interacción y es en las reuniones generales donde se --

concretizan y sintetizan 1Rs tareas y ucciones que hn rcaliiado 

cada subgrupo que competen a la comunidad. Esta división del -

trabajo es producto de la planeación y programación de acciones 

y t'1rcas conjuntas que la comunidad logra real i ::ar a través de 

la coordinadora del que he~os llamado grupo eje, derivlndose 

del proyecto global. 

En estas reuniones generales se manifiesta el interés o 

desinterés de los subgrupos. Analizando sus causas hay un 

reencuentro que retroalimenta al grupd. -su~erárido esos mamen-

tos críticos o de conflicto que se presentan eri todo lo largo_ 

del proceso, sirven para dinamizarlo, pues al detectar los fa~ 

tares que lo están -generando se hacen consc-ientes y se buscan_ 

los medios para contrarrestarlos, imponiéndose el espíritu de 
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grupo para avanzar hacia sus metas. Las t6cnicas de trabajo con 

grupos juega un papel muy importante en el proceso grupal, pues 

al aplicarlas en base a ejes temlticos y t6cnicos, invitan a la 

rcf1exi6n individual y grupal, posihilitan el aprendizaje am-

plinndo el hori:onte de conocimientos y motivan a los partici

pantes a actuar intensamente. Al entrar a ln dinfimica de la re

troal imcntaci6n, esta se harl indispensable para la vida del -

grupo o subgrupo, convirtiéndose en un mecanismo de flujo y re-

flujo de ideas, 

so de rcflexi6n 

opiniones, sugerencias que entrarán en un procc 

y confrontaci6n que Je permitir& avan:ar cuaª 

titativa y cualitativamente al grupo. 

!Insta este momento el trabajador social (los supervisa- -

dos) es la figura central, sobrd él gira la seguridad del gru

po, funciona como líder. A medida que pasa el tiempo se observ.'!_ 

rfi Ja organi:aci6n social del grupo con los vínculos interpe~ 

sonalcs ~¡uc surgen entre los miembros, ln aparición de una cs-

tructura que se caracteriza frecuentemente por los roles de li

derazgo desempeftado por los individuos mis extrovertidos, agre

sivos o sensatos, quienes proporcionan orden y dirección al grB 

po y reciben deferencias (atenci6n especial) inicialeR de otros 

micmhros. El lidera:go centrado en el equipo técnico (supervis§ 

dos) se comienza a diluir poco a poco en la Ultima fase de esta 

et:ipa de formación del grupo, posando a_un miembro o algunos -

mi cmhros <lel grupo. 

ETAPA DE CONFLICTO 

Dcctarnos qua el conflicto se presentaba en todo lo lar-
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ti~ativa )' c~1ali~utivamcn~e. Ct1ando se ~;t1di~a se prese11ta co-

rno una ct::ip.:::i. rnfl::; d~l grtzpo. Cot1 frecuencia cbsc1·v~1mos que al 

pas:ir el 1 ldera:go de los s11pervisados o equipo t~cnico al gr~ 

po de colono• o de la comunidad, se pre$entn la competición al 

orientarse hacia la obtención de un bi0n deseado individualmen 

te o con un ~arficter de oposici611 disti~gui6ndosc en cttatro e~ 

tegorías: conflictos de valores y normas: de objetivos; de div! 

sión del rrahajo y de personalidades. Significa disparidad de 

opiniones )"significados, drgumcntacionc~ con ttn nlto grado de 

carga afecti\·at tensiones e impacienci3s, acusaciones por fal

tar a las nonnas y di sposicioncs. 

Para contrarrestar cs~u situaci6n ¿e compctcncin indivi-

dual o de oposici6n generali~ada, el equipo de supervisados d~ 

ber& poner 6nfasis de la importancia del trabaJo de equipo con 

la :1yuJa de t6cnicas c~trt1ctt1r~das, poniendo en pr5ctica alg~ 

nos ejer~icios de trabajo grupal LJuego de simulación) enfoca

dos a li~nr :1s1,c1·ezas pc1·son3les, hncin los intereses y objeti-

vos que persigue el grupo (un reencuentro) apoyado por un marco 

teórico sobre el trabajo en grupo, la individualidad, la solid~ 

ridad, la ayudn mutua y el respeto a los dem&s. Vigilando que 

las accjones, actividades y funciones, sean distribuidas democr! 

t icamen te t una vez nnalizadas y valoradas en las reuniones gru-

pales. Porque el conflicto sirve, ademfis, para eliminar los ele

mentos que separan y restablecen la unidad. El conflicto es sup~ 

rador, puesto que significa una solución de tensiones, posee -

funciones estabilizadoras y constituye un componente integrante 
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de la r~l¡lción ~rural. 

Por las tareas y acciones, el li.dcra:~o tiende a irse -

descentrali::ando y se vn \"Íslumbrnndo con más clnridad c¡ue es 

necesaria la participación de todos y cada uno, pues la activi

dad de un miembro es el eslabón de la ~ctividad de otro y asf 

succsi'"··amcntc hacia el logro de un objetivo ulterior. 

Se observa quc aumentan los recursos del grupo (los mie!!!_ 

bros. los co11ocimientos y me~ns y los rec11rsos materiales) y se 

van intc·grando como un equipo de trabajo con todas sus implica!!_ 

cías. l':1r;1 din¡1mS=nr este proceso se disefinn ejes tem5ticos y 

técnicos cuya mütivo.cjén c~ntral es el trabajo de equipo. 

ETJ\P J\ DE ORGAN 1 ZJ\C ION 

Supcrndo el momento de conflicto grupal, el grupo sup~ 

ra tnnlhi6n su c~~ruc~t1r¡l general y av;1nzi1 hacia la organizaci6n 

operativa de normas, fines, objetivos y división del trabajo. 

Los supervisados pasan a otro plano diferente al inicial, pues_ 

el grupo ha adquirido capacidad pnrn autodirigirse, la división 

del trabujo en los subgrupos es mfis definida, las tareas y ac-

cloncs y el logro de las metas, son mddios para fortalecer el 

sentido de pertenencia. 

Las tareas programados son producto del consenso y abe~ 

decena su proyecto global, el subgr•~o eje crece per~ pierde -

su st.:1tt1.!'i U.e ser el gestor dirC"cto y único, uhora se re5:ponsab.!_ 

li3:111 los ~ubgrupos dt. µc.stionar fuera <le la colonia o comuni--
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dad prohlemas ~uc ~omp~tcn a todos. Lo~ st1b;~t1c0s exi~e11 1na-

yor participaci6r. er. e1 subgrup1..."" e;c y cumi~1c-nan 3 T:!ás de sus 

miembros a intc;rar~e 3 ~l. Pero sin dejar de pertcr1ecer n gu -

subgrupo, estas personas se convierten en mediaciones entre -

los subgrupos, asimismo, adquiere el carácter de mediación el 

trnhajo grupal de los subgrupos en relación a la división del -

trabajo general. 

El equipo de supervisados sugiere o aporta opiniones, pe

r0 6st3s gon somet1¿as a anfilisis y <lisct1s1En nntcs de aceptar

las, modificarlas o recha=arlas. La duda aparece continuamente, 

es el medio para discutir y reflexionar aquello que no tienen -

claro. i>or tanto, el m6todo para realizar sus acciones se di-

nami~a, adqui~rc un ttlovlo1l~11to <l~ ir y venir de la tcoria al 

objeto de transformación y de éste a la teoría para transformar 

al objeto de mejor manera. Discut~n y rcflexlonnn el uso de sus 

recursos que cst5n en rclaci6n n sus problemas,ncccsjdadcs y o~ 

jctivos. 

Así como el grupo de colonos o el de las comunidades cre

cen cualitativamente, los supervisados escalonan otros estados 

de nprendizaje, adquiren hlbitos y desarrollan sus capacidades 

de anllsils, de planeación v organiznci6n, el grupo <le supervi

sados entra también en el proceso autogestionnrio donde nadie 

e11scfia a Ila<lie. todos a¡lrcnden entre todos, teniendo,com~ medi~ 

ción a la realidad. 

Lns técnicas de trabajo con grupos siguen desempeñando 

un papel importante, pues, la estructuración de ejes técnicos -
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enc~~i:13n n los ~~1bgrt1pos ~ a los propios st1p0rvisados a cono

c~r ~~s ca¡,~citladcs reales y pcten~iales, irnJ'UlS~tl ~· refuer:an 

los roles. lidera:go$, la comuni~aci6n en Lodos lo~ sentidos 

e in~idcn en el 5rca ~uncicnal y operativa Jel grtipc v stipervi

sados. 

ETAPA DE 1 NTEGRAC l ON 

Los subgrupos trabajan de forma interdependiente, sus -

actividades son eslabones de una cadena larga de actividades,-

trabajan de forma unificada porque sus estructuras estftn estab! 

li:.a<las, lo que no quicrl .. decir que sean estáticas, si no que -

se hnn fortalecido y cualquier peligro externo es rccha:ado. 

Su cnpital cu1tur:.:il y sus recursos SC' han incremcnL.ado, existe 

alto grado de cohesión y en su moral de grupo como resultado de 

ir ;ilcan?:nHlo sus m~t.as propuestas, su organización cstti forta

lecida por la autogestión y viceversa. El grupo de supervisa-

dos se ha alejado de la colonia o comunidad y sólo son busco-

dos 11ara comentar ~lgunos problemas y para el uso de otras téc

nica.s grupales. 

Su acción y conciencia polftica crece por los constantes 

obst~ículos que se enfre_ntnn fin· 13.s gcstoriaS que reÜ_l,i:.úi-n'--·-en-:.: ~ 

lns instituciones oficiales, se interesan y comentan la proble-

111fit ic~1 social, local)" nacional. El grupo influencia a sus miem 

11ro~ ~· 6stos al grupo rn sus formns de pcnsa1· y hacer. 

Comic'n:an a reflcxiunar sobrv las contliciones materiales 
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de existencia y en sus peticiones a instituciones oficiales exi 

gen sus derechos. Sus representados tienen todo el apoyo porque 

están plenamente identificados con su clase y sus problemas; es 

clara la identidad, ya no se dicen el grupo de X sino que se 

fort:alece el "nosotros" como parte de un todo, la comunidad o -

colonia. El grupo se consolida. 

Las colonias y comunidades de su entorno inmediat:o tra-

tan de imitar y seguir un proceso igual y solicitan a la UniveE 

sidad alumnos o pasantes que realicen el servicio social en -

esos lugares. 

ETAPA DE DECLINACION O MUERTE DEL GRUPO. 

Un grupo puede desintegrarse en .cualquier .rase o etapa 

de su proceso hacia su consolidaci6n. Pero un grupo consolidado 

continOa y su proyecci6n se dirige hacia otros grupos y comun_! 

dadcs. En este trabajo hemos anotado qué sucede en esta última 

et:apa y nuestra posici6n respecto a ella. Lo que nos falt6 ano

t:ar, es que un grupo queda bloqueado, a pesar de estar consol_! 

dado, también por politicas agresivas, intimidatorias y cohers_! 

tivas por parte del Estado y sus representantes que ven en un -

grupo autogestionario el peligro de que su experiencia sea imi

tada por otras colonias o comunidades, porque la sobrevivencia 

del sistema es lo primero. La superaci6n de niveles de vida a 

rrav&s de tin grupo auto~cstjonario implica, la ubicaci6n en la 

realidad, el an5lisis de esn realidad y su transformación, la -

toma de conciencia social y politica, por tanto se convierte en 
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un peligro para el status qua, por tanto debe ser controlado,

asi tambi6n terminan los grupos. 



CONCLUS O N F. S 
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e o N e L u s I o N E s 

Al t~rmino• de la ... exposici6n de este trabajo podemos -

concluir que! 

- Las ¿iencias sociales apoyan a la teorfa y din6mica -

de l~s grupo~ que convertidas en herramientas teóri

cas, orientan la interpretación y el análisis de los 

procesos grupales, produciendo explicaciones científl 

cas del por qué el comportamiento del grupo en una -

determinada dirección y no otra. 

- La teoría del conocimiento nos permite ubicarnos en -

la realidad, nos aporta elementos para saber como se 

da el proceso del conocimiento del objeto por conocer 

para transformarlo. 

- La ideología como el conjunto de signi f i cae i_ones que -

un sujeto porta, a partir de un conjunto de significa-

clones que el mismo no crea, sino que ha ido tomando -

del mundo externo, de su práctica social, y que el 

alumno o pasante debe tomar en cuenta cuando se intro-

duce en el grupo o en la comunidad. 

- Las técnicas de _trabaj ó_cori gl'.upos son facilita dores -

que coadyuvan a dinamizai la dirección y fortalecimiea 

to delas"redes de-·coniunicaé'i.S!i;- e"i "proceso de cohe--

sión y la estn1cillra gener~l del- grupo en un mínimo de 

tienpo a través de 1;1 reflexión y el trabajo colccti--
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va, reflejando asl el proyecto socio-cultural en --

construcción de la cor.unidad. 

- La metodología y las t6cnicas de trabajo con grupos, 

conllevan impliclta o explicitnmente una carga ideol~ 

gica y politica conservadora o de cambio que porta el 

conductor o conductores, ~encrando relaciones de dom! 

nación de lo cual los supervisores y supervisado de-

ben de estar vigilantes. 

- La reflexión de ln problemltica y las condiciones de 

existencia provoca rupturas en el pensar y actuar del 

individuo y superan el sentido com6n. 

- Los ejes tem5ticos y t6cnicos construidos obedecien-

do a la concepción de la realidad de la comunidad, -

permite ~11 ncercamicnto progresivo,. µcncrnndo sentido 

de responsabilidad y regulando las conductas indivt-

duales hacia la conformación de conductas colectivas. 

- El grupo tambi6n llega a su fin a causa de la repre-

si6n, intimidación y coerción de los representantes -

del Estado. 

La vida cotidiana es la vida del hombre entero que 

participa con todas sus potencialidades, limitaciones 

pasiones, deseos, nociones.e ideologin que le influ 

yen en su pensar y en su hacer cotidianamente y que -

es necesario tomar en cuenta en el trab:ijo con grupos. 
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- E:3bor~1- un ~~reo teórico que in$~rlimcntado como herramienta -

t~6rica permita interpretar y anali=ar los fen6menos psicoso -

c~~les que se presentan en el proceso grupal. 

- Loi estudios que se realicen en relaci6n al grupo, Este debe -

conceptuall:arse como parte integrante de la sociedad, con mO! 

tipl~s nexos y como expresi6n de lo que ocurre en el dmhito m~ 

crosoci¡1l, con t1nn vida cotiJinnn de st1s intc~rantcs como p~1-

t L·ular<.~s r un;1 vid;J L.:Otidjana grupal Jifcrcnte a l)tru~ grupo~ 

:, n~- co1111"\ 1111 ~:1·upo centrado en sí mismo njcno :1 1:1 sociedad 

d0ndc ~stfi ir1sc1-1u. 

- Rc~ist1·ar lo que: con~idcramos como obvio y rutinnrio en los 

grupo:-> y comunidad, puc·s en el conj_unt·o <le los dcra1 les se ..::s

con<l~n la ri4uc::a de sus significaciones y que están rclacion~ 

d1,.1s con sus con1..licionc~ matcrinlcs de existcnc·i,1 que van condi 

cion[llh.lc• su.s formas de pensar y hncer. 

- Qlle la tcor'in del conocimiento sea utilizada como hcrramienta

teéíi·ica para poder interpretar ln f6rmula sujeto - obj<'to = ve!:_ 

dad: suj~to - comunidnd como sujetos y objetos de nprehensi6n

parn su transformaci6n. 

- Quc- ln supervisión 5(.'" convierta en espacio académico de sínte

sis del contenido deL currículo~ y no sea ~vigilancia y control. 

La supervlsi6n debe ser el espacio acnd!mi¿o de asesor'ia y 

0ric·11t~1ci~n del m;111cjn tc6rico u problemas concretos. 
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Fl supc1·\·iscr dchcr5 ~rient3T c6mo se l"CJli:~L11 1~1s interpreta

~ioncs Je !os p1·obl~1n35 co11~1·etcs ~l la ltt: de 1:1 teoria. 

- Antes de que el supei-,·isor envíe a los alumnos :i los campos de 

prSctica, dehe conocer perfectamente el medio para ser m§s op~ 

rativd )' objctiv3 13 super,·isi6n, asimismo. realiz3r tina auto

evaluaci6n de las significaciones o ideologia que porta. 

Un proceso metodoJ6gico es una guia, un camino flexible y no -

dogm5tico que obedece al objeto por conocer y transformar, por 

tal 111utivo Jebe consi<lcra1·sc como dinfimico, con movimiento de

la teorfa ul objeto y de ~ste a lu teorfa. 
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Esta sintesis de teénicas de trabajo con grupos medios o 

instrumentos sistemati~ados que coadyuvan a organizar, dinami

zar y desarrollar diversas acciones y tareas de los miembros -

del grupo para alcan~ar sus metas y objetivos, es a manera de 

ejemplo, pues este resumen no está agotado. Es una recopila--

ci6n de técnicas que se han agrupado obedeciendo a sus objeti

vos particulares, producto de innumerables investigaciones y 

prlcticas con diversos grupos. Obedece a la clasificación que 

elaboró el Plan de Perfeccionamiento del Personal Acad6mico de 

la Universidad Autónoma de Sinalon y "perfeccionada" por el 

sustentante (perfeccionada entre comillas, porque nunca se agQ 

ta, no se llega a la perfección) en el centro de Investigacio

nes y Servicios Educativos de la UAS, en el periodo del Servi

cio Social aprobado por esta Escuela Nacional de Trabajo So--

cial. En esta sintesis se menciona el nombre de la técnica, 

sus objetivos, características y limitaciones. Las fuentes bi

bliogrfificas para conocer mis en detalle las técnicas, se in-

cluyen en la bibliografía general. 
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CLASIFICACION DE LAS TECNICAS 

l.- TECNICAS DE INICIACION 

JI.- TECNICAS DE COHESION 1.- Técnicas de construcci6n 
grupal. 

'z.- Técnicas de afianzamien
to grupal. 

3.- Técnicas de proyección -
grupal. 

III.- TECNICAS DE PRODUCCION GRUPAL 1.- Técnicas de debate. 

IV.- TECNicAS DE MEDICION. 

2.- Técnicas de traba
jo colectivo. 
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- TECNICAS DE INICIACIO~ 

Las técnicas de iniciación introducen al grupo y a sus 

miembros en la iniciación de la vida grupal y los encamirian a 

descubrir la potencializaci6n psícosocial de·l grüpo, en rela-

ci6n al individuo aislado. 

TECNICA GRUPAL 

Presentación 
(Vari.:iciones) 

Fiesta de 
Presentaciones 
{Var iacioncs) 

Yo soy y siento 

TECNICAS DE INICIACION 

CARJ\CTERISTICAS 

Proceso por medio del cual 
canienzan a conocer los in 
tegrantes del grupo a tr:a-: 
vés de la presentación y -
explicando cinco cosas que 
1.o caractericen. 

Presentarse y definirse a -
sí mismo con el objeto de -
conocerse unos a otro~ cx-
presando su experiencia pa
sada, presente y futura in
tegrándose a platicar con 
más profundidad con aque--
llas personas que más se -
identif iqucn o que más les 
11ame ld atención. 

Proceso por medio del cual 
se conocen los sentimientos 
personales de cada uno de 
los participantes y el esta 
do emotivo en que se encue'ñ 
tran en ese momento. 

OBJETIVO 

Percitir al grupo 
ranpcr la ten~•r~ 
inicial facilitun 
do ,1 las personaS 
que hablen de sus 
sentimientos y no 
sólo de sus ideas. 

Que las personas 
conozcan de una ma 
nera rápida y sin~ 
temor. 

LIMITACIOITT:S 

El conocimiento sue 
le ser superficial-;
se presenta la repo 
tición de experien":" 
cias y obscrvacio-
nes personales prin 
cipalmente de las :;-
primeras personas 
que participan. PaE_ 
t.icipaciones cd.rga
das de emotividad. 

El conocimiento pue 
de ser superficial-;
presentándose en -
ocasiones el bloqueo 
de los participan-
tes y la repetición 
de las experiencias 
por la carga emoti
va que existe en eso 
momento. 

Propicia el deseen Suele presentarse 
gelamiento de los- bloqueo y resisten
grupos por medio - cia a la integración 
de la manifesta--- grupal lo que ocasio 
ción pública de -- na obstáculos para -
los sentimientos, la creación de un am 
reforzando la pre- biente o atmósfera -
sentación de cada afectiva y cordial.
participante ante Las primeras inter-
el resto del grupo~ venciones son tomadas 

como pauta, limitando 



TECNICA GRUPAL 

Primeras 
Impresiones 

Tres expcric.!!_ 
cias. 

Cinco sentidos 

161 

CARACTERISTICAS 

Técnica en la cual se in 
tegran tercias o cuartaS 
para dar a conocer la im 
presión causada entre --= 
ellos mismos, pudiéndose 
hacer los comentarios y 
aclaraciones que crean -
convenientes. 

Distribución de las per
sonas en grupos de 4 a 6 
miembros para escri~ir 
tres experiencias de su 
vida, ubicándolas en las 
etapas de niñez, juventud 
y edad adulta, pr imeramen 
te,y luego ser comcntada
en grupos. Puede haber v.:i. 
riacioncs, por ejemplo, ~ 
tres experiencias más si~ 
nificativ.;:is en el último 
año de su vida expresadas 
verbalmente, 3 exper ien-
cias mSs significativa.~ -
en los tres Últimos meses, 
etc.:. 

Compartir una serie de ex 
periencias placenteras _-:: 
por medio de un diálogo 
informal sobre lo oue más 
le gusta ver, oír,éocar,
olcr. 

OBJETIVO 

Mediante la expre
sión "cara a cara" 
de las primeras e~ 
presiones que un -
sujeto causó a --
otro, se promueve 
la inter~cción, la 
identificación y -
el mutuo c:vnc><.:1--
mi cnto de los par
ticipantes, para -
gcn~rar las co--
rricntt'!S de :.-;.i.Mp.:i-

tfa. 

Crear una atmósf P

ra más abierta que 
lleve ~ los parti
cipantes a descn-
volverse con mayor 
libert.~;i.d, desvane
ciendo su5 tensio-
ne~-;. 

Propicia la identi 
ficación y el conO 
cimiento mutuo en= 
tre los miembros -
de un grupo, elimi 
nando las barreraS 
que normalmente -
existen entre los 
grupos recién inte 
grados. 

LIMITACIONES 

posteriores interven 
ciones en el ~entid0 
de conocer más a las 
personL'lS. 

Puede presentarse re
petición de impresio
nes, no expresar real 
mente lu impresión -
bloqueando el conoci 
micnLo de los parti':'" 
cipantes, los prime
ros participantes dan 
la pauta a seguir a -
los demSs, limitando 
el conocimiento real 
de las impresiones -
pcrsonul es incluso, -
para no herir suscep
tibilidades. 

SnP]P rr":"se:itar::;c que 
l.:i historia no sea de 
la pcrson~ que la ex
presa, lo cual falsea 
el conocimiento mutuo, 
se sigue como pauta la 
expr~sión de los prime 
ros ejemplos expresa-
dott. 

El conocimiento es S_!! 
perficial y a veces -
subjetivo, pues las -
expresiones son emitL 
das en ocasiones sin 
pensar mucho y se ex
presan sólo para sa--
1 ir de esa situación 
que el conductor san!:._~ 

a1 grupo. 



TECNICA GRUPAL 

La línea de la 
vida. 

Binas y cuartas 

FODnando equi
pos. 

Co11age 
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CARACTERI STICAS 

Fomentar la integración -
del grupo mediante 1a ex
posición gráfica y verbal 
de la forma cómo cada par 
tic.ipa.nte p-€!rcibc su pro-= 
pio pasado y sus planes 
al futuro. 

Cada persona buscará un -
canpa;;ero, de ser posible 
un hombr~ y una rnujcr y -
platicarán a.."tlba!i para co
nocerse un poco y para -
i 1lic i <'lr la intc9ración de 
otras pai·cj<"ls y hacer más 
extensivo el conocimiento 
personal. 

Dividir un grupo grande -
en subgrup<>s mSs pequeños 
para conocerse, J..n.ii..:iii.r • .:!~ 
se a través de parejas y 
l ucgo cu .. '-rtas. Prescnt.d-
ci611 personal y otras 
cues;tione~ par.:i conversar. 

Dividir a un grupo grande 
en subgrupos para que au
torcf lcj exioncn sobre la~ 
preguntas: lQuién soy yo? 
lPara qué vivo? ¿A qué vi 
ne?, lQué ha sido de mi ~ 
vida? ¿Qué quiero que sea? 
o algo semejante a base de 
recortes pegados en un rca·E_ 
tone i l lo que después e·l - -> 

plenario expiicará al gr~ 
po. 

OBJETIVO 

Provocar en cad~ -
participan te la re 
flexión profunda -=
aceren de su pasado 
y sus planes para 
el futuro, así co
mo la f orrna como -
se siente afectado 
por esas reflexio
nes. 

Integrar a to.los -
los participantes 
rcmpiendo las hu-
ses para la f ormu
ción posterior de 
equipos, pcr:ni t.ien 
do la rupt.u1 a ch"! -:
grupos previamente 
consti t.uido~. 

Dividir un 'Jl:'upo -
grande en grupo5 -
F~<:;!•JP?in'•, de ra.-::ine
ra que aurncnt~ la 
inLcgraci6n y la -
idcntificaci6n, y 
la comunicación 
grupn.1. 

l'armiLi1· d cad~ -
persona expresar -
su vida y proyectar 
su situaci6n y sus 
intereses, sensibi 
lizar. a los parti-:
cipantes a formar 
gráfica~ de comuni 
cación, faci.litan=
do la cxpres ión· 1de 
las tensiones. 

LIMITACIONES 

Resistencia de alg~ 
nas personas en ex
plicar verbalmente 
su gráfica. Por no 
haberse generado una. 
~tnósfera grupal de 
mutuo confianza (por 
el qué dirán). 

Suelen integrarse -
personas que ya se -
conocen por temor o 
dc~confianzu a pers~ 
nas que por primera 
vez se ~ncuentran reu 
nidas. Esto limita 13 
oportunidad de cono
cer otras personas, -
l.i.mitando la comunica 
ción. 

La infornaci6n es su
pcrf icial y suelen -
juntarse personas que 
ya se conocen si el -
conductor indica la -
integración libremen
te, limitando la opor 
tun.!dad de conocer a 
otras personas. 

La explicación puede 
tcuer algo de subjeti 
vo o fantástico, que
na permita el conocí 
miento personal. -



TECNICI\ GRUPAL 

Problema en la 
luna 

Los cuadrados 
de Bavclas 
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Cl\PJ\CTERISTICJ\S 

Est~ es un ejercicio; se 
analiza la forr..cJ. cómo se 
tornan decisiones, tanto -
individialcs ccxno en gru
po anLc ur1 prvLlCI:iU. d.:idc. 
af lor-ando liderazgos. 

Ejercicio pard analiz«r -
la influencia que tienen 
las actitudes persona les 
en la realizac.:iün 1' en -
los rcsul t.:1dos de un t:.r a 
bajo grupal. 

Se manifiestan rasgos de 
l.a personal id ad de l.os -
participantes; itnpacien
tes, calmados, agresivos, 
angustiados, cte. 

OBJETIVO LIMITACIONES 

Observar el efecto 
de la. acción del 
grupo en las deci
siones individua-
les y la infl11en-
cia en la conducta 
del. grupo_ 

uno de los integran-· 
tes del grupo puede 
acaparar la discusi6· 
e influir en la tom~ 
de decisiones .. 

Observar las defi
ciencias y/o los -
aciertos del trab!!_ 
jo en grupo y ana
lizar 14\ torna. d~ -
decisionez ~ano -
uno de los fuctorcs 
que propician una 
buena integración.
Promover la utiliz~ 
ción del m[todo d~
co~aenso de grupo -
en la tcr.ia de dcci 
siones. ObservnndO 
diversos t.ipos dP. -
l id.C="" T:"'J.-.e:. 

Analiz.l.:: lo~ facto- Se pueden emitir jui
rcs que propician - cios respecto a la or 
l.:t cooperución en-- ganización del grupO 
trc los r.iie!!'lbros a individuales, res
dc un grupo de tra- pecto a la personali 
bajo. dad sin mayor funda=
Observur lo::; lidt .. :.r.:1z mento que la actitud 
gas. observada momentáne~ 

Analizar las actit~ 
des positivas o ne
gativas que muni--
f iestan los miem--
bros de un grupo, -
al trab<'1jar en una 
tarea común, C\.ldndo 
la comunicación es -
deficiente.Analizar 
la irnportan~ia que 
t.iene la cornunica--
ción para lü prvduc
ción grupal, cano -
v íncu l (J de uaión en
tre los micmln:os del 
grupo. 

mente. 
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II - TECNICAS DE COHESION 

Propician la cohesi6n del grupo en sus diversas etapas de 

desarrollo. Refuerzan y mantienen las fuerzas integradoras o 

centrlpetas evitando que dominen las fucr:as dcsintegradoras o 

centrífugas se orientan a la construcci6n, afianzamiento y pro-

yecci6n grupal. 

2.1 Técnicas de construcci6n grupal. 

Estas técnicas hacen explícitos, impulsan y refuerzan 

los valores e ideología del grupo. 

TECNICA GRUPAL 

Las Islas 

La Escala X-Y 

TECNICAS DE CONSTRUCCION GRUPAL 

CARACTERISTICAS 

Jerarquizar los valores e -
idcologí.:is .::!Ci».lL: ld pcrspec 
tiva personal de cad~ uno= 
de los participantes y po-
nent.es en discusión grupal 
argumentando el porqué de -
cs.:is acti tU<lt:!.i y valores j~ 
rarqui zadoG ~ 

Detallar los diversos ti
pos de canport&ni cnto que 
un conductor, profesor o 
prcmotor puede adoptar en 
relación a las personas -
pranovidas~ 

OBJETIVO 

Experimentar cómo 
cada quien matiza 
los v~lores desde 
su propia historiu 
y sus propios con
dic ionomi en tos -
ideológicos y --
a.xiológicos. 
PermiLir la mani
festación de los 
valor•!S de los 
participan t.c~. 

Revisar las acti
tudes de fondo en 
la dirección y su 
pervisión de las
persona5 promovj
das. 
Observar líneas de 
canuni~ación ver
tical y horizon-
tal. 

LIMITACIONES 

La identificación oue 
de ser superficial-d~ 
hido u la pr~scnt~-
ción del drama. I..a -
falta de seriedad en 
el auditorio y ".:icto
res" pueden desviar el 
objetivo de la téc~~.i

ca. 

Sn puede presentar la 
sobreestimación y la 
devaluación personal 
si no quedan explica
das claramente las -. 
respuestas de las 
teorías X y Y. 



TECNICA GRUPAL 

Destrucción y 
construccion 
del mundo 

Mart.ina Leroy 
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CAP.ACTERISTIG'\S 

F'onnación de subgrupos,
dondc cada miembro toma 
por sorteo uno de los -
pcrsondjcs para encarnar 
lo y di·ff.,,n<l*.:r l..i pcsici6r. 
con ra;o.o:-;.:tmicntos lógicos 
o emotivo~ de ser elcqido 
pa_r<l 11 ahordLir la nave que 
lo l levcl.rcÍ: u ct.::0!3 mundos•· 
donde se rcor~anizar5n pa 
ru. sobrcvivi:-·, lo mismo=
quieues se que<.i~u1 en la -
tierra. 

Una joven de medio acomo
da.do, con bu•.JnLi presencia, 
algo coquctu y con much~ 
inteligencia normal. Aban 
dona sus estudios "por -= 
íalt.<l de interés y de mo
tivaciones. 

OBJETIVO 

Descubrir l~s dife 
rentes esquemas --= 
ideológicos o de -
valores. 

Clarificar los dis 
tintoz tiros de iI 
d~razgo. 

A.n;:ilizar la creati 
vidad y el logro ::
en los :nic.r.tbros -
del grupo a partir 
de u:1u s.i tuaci0n -
cxtern<l. 

Dcsculir ir cómo pue 
de uno ~;er inf lueñ 
ciado por ciertos 
elemento!·; de jnf"or 
rnac i ún y por jJJ-C :; 

juicios y cómo se 
relacionan nuestros 
jujcios con la his 
tor ia do? cada Wlo :-

1.2 TECNICAS DE AFIANZAMIENTO GRUPAL 

LIMITACIO!TES 

Puede ser que la to 
ma de decisiones 
sea por medio de la 
votación o el ••sa-
crif iciu'' personal 
y no por razonamien 
tos lógicos. -

Que los participan-
tes analicen el caso 
a partir de los dife 
rentes títulos de ia 
~isrna historia y no 
de lo histórico en -
sí. 

Estas técnicas hacen explícitos, impulsan y refuerzan -

roles, lidera~gos, redes de funcionamiento, comunicaci6n, afee-

tan especinlmente el firea funcional del grupo. 

TECNICI• GRUPAL 

Vcrif icación 

TECNICAS DE AFIANWHENTO GRUPAL 

CARACTERISTICAS 

Consist..c en tor-i.ar la idea 
propuesta por alguien y -
devolvci·lñ. al tran.sn.i.so:: 
para verificar si es .:.:~:ac 

ta?M·:ito..:: lo qu~ D::t d.ijo, -:: 
s:.:~ Yt'•pi te para tener la 

OAJETIVO 

Comprob.:u .. · que el -
men~ñje enviado -
por el emisor ha -
sido captado ade-
cuar~ a.rnen te por e 1 
X•:'CCptor. 

LIMITACIONES 

Puede haber intcrfe-
rencia de distr.acto
res que· no penniten 
la captación de1 men
saje. 



TECNICl\ GRUPAL 

Sabemos escuchar 

Ventana de 
ºJohari" 

Jerarquizar 
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CARACTERlSTJCJ\S 

certeza de haber canprcn
dido, enseguida y solamcn 
te entonces, se puede en-= 
viar el propio mensaje. 

Trabajo por pa.rejas utili 
zando un cuestionario cu= 
yas rc:;;puestas serán co-
mentadas entre sí, obser
vando el proceso de esta 
conversaci6n 'J compar:indo 
las con lJs rcs~ucst4s. -

Trabajo con grupos lle --
t.rcs personas donde c.:tdil 
part.icipi.il1t.e dibujn en el 
pape 1 c&no s icntc que t:~~

tá su propia ventana, mc
dif icando la dimensión de 
cada Srca de acuerdo a có 
mo c<1d.a quit:-n visuali~.:t 
su propia rcnlidild (áreas 
libre, oculta, cieogLl y os 
cura). 

Es un trabajo de grupo -
dondQ a través del análi
sis se establecen jenar-
quías de un problema, pri 
meramente individual y cñ 
seguida grupal, observan::
do la rigidez o flexibili 
dad de las opiniones cuan 
do son scxnetid~s ~ la re= 
flexión y al consC>nso gr~ 
pal. 

OBJETIVO 

Entrenar a los par 
ticipantes para cS 
cuchar antes de re 
chazar o interpre".:" 
tar. 

Aprc~dcr o trttnsmi 
tir mensajes di.rcC 
tos que faciliten
la ccrnprensión y 
eviten la distor-
sión. 

Evaluar la propia 
capacidad de ~r.cu

char. 

Visuali::ar el csti 
·lo propio de cc:rnu= 
nicación int.c:rpcr
;:;.:.r • .:il. 

Que caJa pa~tlci-
pantc pueda cst.u-
diar sus dif~rcn-
tes Src.::is d(· comu
nicación y csc\.1--
char lit aprcci aciór, 
de los compulH..:1:0.s 
sobre él mismo. 

A través de una -
discusión, cxper i
mentar ln rigidez 
o f1cxibilidad en 
la f onnación de -
cr i tC?r ios, permi-
tlr el surgimiento 
de los distintos -
tipos de liderazgo. 

LIMITACIONES 

El resultado puede -
ser muy subjetivo pues 
se puede presentar so 
brc valoraci6n de loS 
participantes. 

Por temor, miedo o in
seguridad no se expre
se como "soy realmente" 
o "qué dirá. el ccmpañe 
ro si l.c digo S"~ ü.,::--=
fcctos". 

Puede presentarse el -
criterio de una perso
na sobre la de los de
más por la incanodidad 
que implica el proceso 
de reflexión. 



TECNICA GRUPAL 

Cartel 

Los cabal.los 

Sentimiento de 
agrado y 
desagrado 

Semejanzas 
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CJ'\RACTER 1 STICJ\S 

Grupos de seis u ocho per 
sonas que cementan los ---= 
cambios de actitud que -
han observado como resul
tado del trabajo grupal -
representando esos cam--
bios en un cartel; tam--
bién se puede represen t.ar 
lo contrario, lo opuesto 
a lo que se ha logrado en 
el trabajo grupal para -
ano Ji zar los y proponer -
nuevos proyectos o encau
zarlos hdcia los objeti-
vos del grupo. 

Se presenta el problema -
como una tarea a resolver 
primero en forma indivi-
.Ju.:i.l, l~cga en ryrupo escu 
chándosc unos a otros. -

Consiste en experimentar 
la transmisión de mensa-
jcs de agrudc y desagrado, 
el mensaje es descriptivo 
y no evaluativo. 

oesc:tibir aquellas caracte 
-rísCicas sobre sí mismo Y 
los dem5s que si~van para 
cataloga.:.· como m5s o m(.•no::1 
similar con otro~.; part.ici
pantes y aqu.: ll.'1c; ca!'.'ar.tD
rfsticas espccíticas di s:'.
mi l -::s. muy- perso1"la les. 

OBJETIVO LIMITACIONES 

Ayudar a crear una 
actitud de evalua
ción y crítica so
bre el trabajo rea 
lizado. 

La observación puede 
presentarse muy su-
perf icial por falta 
de experiencia de los 
participantes. 

Algunos participantci:. Descubrir algunas 
implicaciones del 
no-escuchar .. 

- no les gusta pensar y 
se adhieren hacia algún 
resultado individual o 
grupdl por ccmodida<l. 

Permitir al grupo -
una experiencia de 
liderazgo. 

Penni tir mayor lj_ 
bertad en la ex-
presión de senti
mientos de afecto 
como de agresión -
en un clima d0 co~ 
fianza. 

Permitir a cada -
persona cxpcri..·uen
tar la expresión de 
sentimientos tanto 
de agrado como de 
desagrado. 

cuando el grupo no ha 
adquirido suficiente 
madurez pueden gene
rar se conflictos perso 
nales, no aceptando -
las observaciones de 
desagrado que se r~-
ficran a algunas per-
sonas. 

Proporcionar retro- Pueden existir en los 
alimentación a cada participantes caracte 
par~icipantc de -- rísticas que expreseñ 
.:.icuel los en lo que para deval.uarlos o so 
s¿ le percibe simi- brevaluarlos por cen-=
lar a otros mlem--- sura o conscientemen-
brof· dc· l grup.:;. te. 

Avudar a cada partl_ 



TECNICA GRUPhL 

Una Isla en el 
Pacífico 
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CJ\RACTERISTICAS 

Ubicar a los mi~mbros -
del grupo a una situd--
ción dada, pdra que co-
lectivarnente ericucnt...rcn 
las formas de organiu:i-
ción para ~obrcvivir ün 
una isla co11 los únicos 
elementos que se apartan 
en un lista.:io al gi:u1xi. 

OB.::C."TI:\/O 

cipant.c a aislar uque 
llas dimensiones de -= 
similitud y dcs.ilnili
tud que crea ~•on im-
portantc. 

l':xpcr i.rr1C:llt.UT cÓ'no U11 

grupo S<"' org.:in iza .:in
te un proLlcrndr cómo 
surge e1 liderd.7.(_Jo, -
ln divi:;ión del trab.."l 
jo y ln toma de dcci:: 
sien('!;. 

2.3 Tl'CNICAS DE l'ROYEa:ION GRUPAL. 

I,IMITACIONES 

Que c1 grupo no se 
ubique en el problc 
ma con seriedad, o
que no se identifi 
quen con los roleS 
a representar. 

Estas t6cnicas hacen expl]tito la relación del grupo -

con la sociedad y tienden a ubicar n 6stc en su contexto social. 

TECNJ:CA GRUPAL 

Ejercicio del 
poder 

La magia del 
poder 

TECtncr.s DE PROYECCION GRUPAL 

CAMC'l'r:RT ST ICAS 

es una L~cnica don<le se ob 
serva el poder indirccto,:.
esto es, l.:l$ tareas a rt.?.:!
lizar son ordenadas sin sa 
bcr quién l.:is ordena (pr i:
meru parte); en segunda -
parte, el poder e~ directo~ 
cada miembro ejerce el po
der sobre su t.::quipo y en -
la tercer u parte, SC' orga
niza un plcn..:i.rio para re-
f ltt.xc iona= el poder y sus 
relaciones con le~ vida dia 
ria. 

OBJl':'l'lVO 

Permitir el .::i.nálisis 
de las divcr~os f or
mas experimentales 
en el uso del poder 
en un grupo. 

Dividir al grupo grande en Hacer surgir pregun
tres iguales, identifica- tas acerca de los 
dos como los cJ.rculos, los usos del poder en --

LIMITACIONES 

Que los participa_!!. 
te~ ge nieguen a -
trabajar con un -
miembro del mismo 
grupo. 

Que se nieguen a -
realizar la orden 
por descabel1ada, 
obstaculizando el 
ejercicio. 

Que los participa~ 
tes provoquen un -
desorden en el se~ 



TECNICJI GRUPAL 

Comunicación 
en u~c 
y doble sentido 

Dram.::itización 
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CA!U\CTERISTICAS 

cuadrados y los triángu-
los. Este es un juego en 
el que una sociedad divi
di~ = ttesc~s- ~
ja movil id.:id, se constru~ 
ye por medio de la distri 
bución de la riqueza en -=
forro~ de fichas: $e tiene 
l.a OJ"Xlrtun.idcl.d de }:>.J.sar a 
otro nivC"l de la !.iO\..'.'.iedad 
mediante la .:l.Jqu1sic.ió1i -
de ) a !'." iC]Ut.•zo. 1 por mcd i o 
de ucgo.:..ia,:-ione~ ._.r.tr,, -
ellos . .i\l 9r'Jl.a de nwyvr 
p0t.ler s<• l e da el derecho 
de hacer las rc<Jlas del -
jUC<JO. 

Primer.a part.c. Reproducir 
cxactarncnLe en el papel -
de dibujo con la intorma.
ción de un voluntario que 
estará de espaldas al gru 
pe> y él únicamente podrá
h.:iblar. 

Sequndu parte. Rcprod.uci1· 
cxactnfil("'nt· t-. un di bu io t=i~ 

el papel -:=on la inionna
ci6n que proporcionarS -
un voluntar iu que estará 
frente al grui->0; el gru
po podrá hacerle todas -
las preguntas que consi
dere ncct:!sar i.:is ~ 

Tercera parLc. Cauparar 
ti cmpo dibujo~; y hacer -
las roflexio11es de las -
situaciones vividas en -
c1 ejercicio. 

Reprec;er;t..acióri de una -
situación real por los 
I!liem.bro!> '"-"l grupio para 
mostr<.1.r- ut1 prublcm.:i. 

OBJETIVOS LIMITJICIONES 

una sociedad de comp~ tido de tcmarsc -
tencia. merainente como un 

simple ;ucgo y se 
Tener una vivencia )distors~one el -
acerca de las rclacio proceso sistemáti 
nes conflictivas cnb-e co de la tl!cnica:
las clases sociales en 
una sociedad de acumu-
lación indlvidual de 
l.'.l riqueza. 

Experimentar la viven- Bloqueo grupal fuer 
cia producida por mode te por ei corte de
los J.e cornunica.ción eñ comunicación que puc 
uno y doble sentido. de obstaculizar el -

Criticar el verba Lismo 
en la promoción socio
cultural. 

Estimula los pensamien 
tos origina1es, inciti' 
a las decisiones. 

desarrollo de la té<: 
nica si no tiene ex
periencia el condu~ 
tor. 

La preparación de 
materia1es es can
Pleja y demanda mu 
cho tieupo. 



TECNICA GRUPAL 

Juego de roles 
(Rolc-playing) 

11.0 -

CARACTERISTl CAf 

Se determinan los roles ca
ract.cr ísticos de una si tu a
ción problema, ~1 grupo es 
tudia lü conversación quc
manticncn los que rt:!prescn 
t.:in lo:; roles, observando-· 

· relaciones que se han esta 
blecido cr.trc ellos, reper 
cusiones en el nuditorio,-
frascs y qes~os signlf ica
tivos. Se abre la discusión 
grupal. 

IIL - TEOHCAS DE PROIXJCCICN GRUPAL. 

OBJETTVO 

Pcrmi te anal izar una 
si~uación probl~áti 
ca para el grupo, r¡:
viv i cndo los aspccL~s 
conflictivos a través 
de las diferentes -
postur.:i.s con qut:"' se 
puede enfrentar. 

LIMITACIONES 

l\l ser una reprc 
.gen tac ión impro'Vi 
sada se puede co-::. 
rrcr el riesgo de 
no mostrar real
mente cémo son los 
roles que intcr-
viencn. 

No lleva a la Lús
queda de solucio
nes. 

Facilitan e1 cumplimiento de las t.areas y acciones del --

grupo,vsugieren formas de discusión, t.oma de acuerdos y dist.ri-

bución de responsabilidades en los participantes de un grupo.

Se orienta~~a1 d~bate y al trabajr colectivo. 

3.1 Las t6cnlcas de debate se refieren 

A las actividades del grupo como un todo, pueden inte~ 

venir miembros del grupo o ajenos a ~l para expresar diversos 

puntos de vista de controversia y de discusión sobre un tema o 

problema, int.ercrunbiar información, tomar acuerdos, motivar o -

persuadir en tareas colectivas. Se ut.ilizan principalment.e en 

grupos numerosos. 



TOCNICA GRUPAL 

Foro 

Simposio 

Panel 

Congreso 

Conferencia 
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TF.CNICl\S DE DEBATE 

'l'odo el grupo rt..•.:i liza un d~ 
bate abierto sobre un tema 
o problema. l~ part~cipu-
ció~ d1.' c<1Ga uno se> limita 
a 2 o 3 minutos. 

Consi~te en !•xposicioncs -
:.;uccsivas de c~p<'ciali~tas 
que tienen diferente::; pun
tos de v.ist..:l acerca de un 
mismo tema o prohlunü .. 

Puüdc o no ncr sc9uidu. de 
discusiú11, interviene un 
mo-der u.dor. 

Un grupo de cspcci<1l ist.a::; 
c.Hal()(.J.'.111 ante el grupo en 
torno a un temu determina 
do, el diálogo es infor-
mal pero dirigi<lo por un 
c.;.;c:r:.1.in·!•r1or ~l cual c~n-
t.r..:i. el difi1ogo, pregunta, 
iH~)ut"d lOS runto"° diSCUt_!. 
dos. 

Reunión L·n lu. que partici 
pa ui"'! eran número de pcr:=
sonas. 

Exposición oL·al quC? puede 
ser seguid~ d~ coloquio, 
esto es, de preguntas y -
aclaraciones. 

OBJETIVO 

Qu~ un gr~n número de 
personas dé su punto 
de vista sobre un te
ma o problema. 

Sirve pa.ra dar a cono 
ccr un problcr.t.:? o te-:
m~"l desde diferentes -
puntos de vista y ob
tener información au
tor 1.:Z..J.d<l. 

Permite conocer dife
rente5 formas de con
siderar o enfrentar -
un problema delante 
de un gru¡x>. 

Sirve para tornar deci 
sioncs, resolver pro::
blcmas, intercambiar 
información, cte. 

Prof.-OrCifmar informa
ción a muchos úO poco 
tiempo, transmitir co 
nocimicntos de manera 
si.stC?t\l.:Ítica. También 
sirve para motiva~ y 
persuadir. 

3. 2 Tl:OHC'AS DE n:AR.\.JO COLECTIVO. 

LIMITACIONES 

Dificultades para 
oír. Que no haya 
participación de 
todos. 

Dc~o=-d·.:n. 

Se corre el riesgo 
de que la discusi6n 
tienda a morir por 
el desnivel de cono 
ci.-niento entre ex-
perta y auditorio. 

Mlnimo de interven
ción grupal. 

No ofrece oportuni
dad al público de 
participar. 

La informnlidad pue 
de permitir dusor-
den. 

Tendencia a la pasi 
vidad de una parte
de los congresistas. 

Escasas posibilida
des de participa--
c ión entre los miem 
bros del grupo. Si
cl con(erenciante 
no tiene una Ci.1~na 
capacidad de comuni
cación, puede abu-
rrir. 

Estos t!cnicn~ motivan la capacidad creadora y son in~ 

truttH?nt'o ¡Jara gc: ...... ~rar un clima f~-!VOrable de las comunicaciones, -
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promoci6n de ideas y opiniones a travis de la participación ac-

tiva de todos los participantes del grupo. Se relacionan con la 

producción de sub-grupos, los cuales a partir de un problema lo 

analizan y buscan soluciones en forma colectiva. Se usan para -

grupos pequeños o para subdi\·idir grupos ntnN•rosos. 

TECNICA GRUP1'\L 

Torren.te d~ .. 
ideas 

CuchichcoB o 
diálogos 
simultáneos 

corrillos 

TECNICAS DF. TRABAJO COLECTIVO 

CARACTE:RISTICAS 

Un grupo pequeño rcpn . .'.!St:"'nta 
ideas o propuosL1s en torno 
a una cuestión sir! ninquna 
rcstr icción o límite, con -
el objeto t!c producir idt.."as 
originales o J.".IO!'>íbles solu
ciones nuevas. 

Conslstl:: CJ} que> uu 9ruvu -
grande se div.id(· en parejo~ 
para hablar en voz baj.::1 so
bre un tema o cut.:>stiün <.le·· -
t.c-nninadas, el gJ:upo t.r~ba
jd simultáneamente en gru-
pos de dos~ Se pl.J.ntea una 
pregunLa y se pide a la pa
reja que busquen l.:i mcjv,1._· 
solución y c0C1W1iquc el re 
sultado en pocos minutos.-

División de un grupo gran
de en grupos pequeños para 
facilitar la discusión, ca 
da equipo discute un tema
para llegar a la8 conclu-
siones, de la información 
de todos los eouipos se ex 
trae la conclu¿ión general. 

OB.:JETIVO 

Estimula la capacidad 
creador<:!. y ~irve p.:ir.:i. 
crear un el irr.a favora 
ble o la co~unicacjóñ 
y pro1noció:1 de .ideas 
y soluciones no con-
vencion~1lcs, libre du 
Len~ioncs y estimular 
al má:>.1no 1<1 irnugin;i-
Cl":"!':. 

Obt.C'ner la pnrt.icipa
c-i.Ó1• de to.Jo c·l grupo. 

RPcogcr sugerencias y 
estructurar la respue~ 
t.tt finul. 

Prorrovcr la participa
ción activa de todos 
los miembros del grupo 
por numeroso que éste 
sea. 

Obtener en poco ticm-_ 
po lafi opiniones de 
todos los integrantes 
del grupo, informarse 
sobre sus intereses. 

LIMITllCI ONES 

Nccesi td de ur1 -
coordi nz,.dor del 
grupo muy uvczado 
para organizar y 
slstenatizar los 
difcrcntc>s apor
tes. 

P\l<"'d.:· pr.oducir::;0 
al~"<l·urC"• porqn,· to
dos hablnn a la Vf'Z, 

en ] as ¡.lc1rejas uno 
puede dominar al --
otro. 

No proporciona in
fonnación especiali 
zada, el nivel de ":"" 
conocimientos y expe 
riencias depende de
los individuos de ca 
da grupo, el tiempo -
es limi tddo para la 
discusión, la redac~: 
ción de conclusiones 
y la información al 
grupo total. 
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CAAACTEIUSTICJ\S 

La dinár.ica de esta técnica 
trata de que la iníorrr.a.cién 
comunicada a un grU~Q se ex 
tienda a to-..!os l~s ~.it>nlwo[;" 
del grupo. Cad.._::. rnicrnbro del 
cqui¡:.>0 drbc tcr-.cr d aro el -
camcnt..:trio que !it.' l-.i zn er, 
él. 

Un g!:"Upo pcque1\o t.ruta un -
tema o probl cm..<1 e~1 di scu-
si 6n libre e ir11orma1 diri
gido por un r.r"crdin.:i.dur . .s.._, 
trot il de un Ut~rcain;;io "ca
ra a C.J.!'.'.'U" C!\t re pcrscnas 
que pos<.•ei. un inlerG!:. cumún 
p..'lra di scut1 r un t.crn.:1., ~i:-:-

solvcr un prob}t""!lna, tan<l.r -
una decisión o 0dq~ . .irir ir.
forrr..:lcii~n por el ...Jf'ortc.• !"c
ciprocu, l• •. i. •. 4..:... .:- :;p::-:r:~ ~H.-. i<l;,d 
y liherL.,,d de ,1ccié•11, 11mi~· 

tnUo fiOl<1rn~.·1:\._C ¡,.._.1- c1 C"..T-

plimi únt..o n1.'.is o mer:o;, f lcx.i 
ble..· de algun.:ts nonnar. gene-= 
ra le::-; que íuvor .. ~~·cn n l pro
CC,!";0 y di fcr:vnc i.a11 .:1 esta -
téc·nica <l~ un.:i. c}-,dTla o CO!!_ 
verSdción corr icntc. 

El grupo analiza un ºcaso"
con todos los de tal les o -
pormenores par.a uxtracr lue 
go conclusiones y solucio-::
ncs al problcm.:1 -

Un qrup..:> gran.Je se dividc> -
en pequei1os qrup ..... ~s dü st.!is 
personas para discutir du-
rante swis mit\\.lto . ...; un tflma 
y llegar .:i '..~na conc:ll~siór.,

de los inforr..es c:e los sub
grupoz so extl.-ae> la Cül:.clu
sión gcncr~i 1 . 

OJBETIVO 

Aprovechar los conoc i 
mientas y expcrien-
ci.:is de personn.s de -
difcrentt:-.~s formacio-
nes. 

LIMITJ\CIONES 

La i.nfonn~::i6n se 
limita al conoci
miento de los inte 
grantes de los --
equipo~. Exceso de 
bulla en las comu-

Desarrollar el hábito nidades. 
de escuchar atcnt¿unen 
te. 

Despertar intereses -
en lo.s p.:i.rticip;l.ntes 
favorecic~Uo el desa
rrollo de lñ cap~cidad 
de reflexión, an~li-
Si!; y slnt.csis. 

InLerc.:iir<hi<tr ideas y 
opinionc~ hacinndo -
consideraciones snbre 
un Lópi co o problema 
dcsarrol lando así l.:\ 
hflbi l :i ddd para expro
~ilrsc· cicfcndicndo sus 
propio:; criterios. 

Poner al grupo en con
tacto con hechos rea
les. 

Obtener la participa
ción de todos los ---

Obtener información -
del grupo a través de 
una solución democrá
tic~"t cinte un problema 
en un m!ni.Mo de tiem
p<•. 

Puede desviarse del 
terna, puede dar lu
~ar a indiscrccio-
ncs, ya que el arn-
hicntc comunicaLivo 
del grupo incita a 
compartir todo 1o 
que se sabe. No se 
sabe escuchar y esto 
os vital en la dis
cusión. Los grupos 
juveniles se excitan 
.::c.r• frCC\.lf~nr i '"". 

Se presentan solu-
ciones diversas pa
ra el mismo proble
ma, los indecisos -
quedan en la ambi-
guedad. 

Infonnación superfi 
cial por limitacióñ 
del tiempo. 
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CAHACTF.RISTIC.:\S 

Un grupo reducido discute 
un te~a o problema espccí 
fice paru prcscnL..rr luegO 
las conclu$ioncs a un gru 
po granch:, al que rcprc--=
senta. 

Un pequeño grupo ascsoru 
a uno de los miembros, -
c1 cual como rcspe>nsahle 
debe tonar una dt:-cisiór1 -
fina1-. 

Grupo rcduci do que cst.u-
dia lln t.emn intet)!.-;ivamen
te en varias sesiones, re 
curricndo a fuente~ ori-
ginalc!; de informaci6n -
en el que todo~ partici-
pan aport ... :.11'-i'-' uu.~. ir:.~.:i.g.::::.·

c-iones, es .;J. la vez. una 
t.écnica de grupo y <..:L;no-

cimiento, una t.écn ica d(• 

investigación, es fornm tl_ 
vo e informat.ivu y.;1 que -
pretende que el partici-
pantc conozc~ pero que -
también aprenda ú conocer. 
En suma la labor del sem.!_ 
nario consiste en invt!sti 
gar, buscar i1úormación,
discutir en colcl..boración, 
analizar hechos, exponer 
puntos de vista, reflc-
xionar ~obre los proble
mas suscitados, confron
tar criterios en un arn-
biente de ayud<l rec!proca 
par."l llegar a las conclu
siones del tema. 

08.JETIVO 

Estudiar n fondo un 
problema con objeLo 
de llevar l~s conclu 
sienes al grupo que
lo h.t comi~j('ln.Jdo ~ 

r.n ello. 

Ejecutar un proyecto 
p...1.?'"d e1 ('"ual el gru
po F·<:.:qucf10 ha recibi
do instrucci6n~o· del 
gruro grande:. 

Fotl"lc;1tar el dc~arro
llo de la ca¡:i-...'"lcidad, -
la rt:?í le-xió11 y tema -
de <lec í !~iones en los 
miembros <lt:::l g.l:upo. 

Profundiz.ar un dctc-r
minado problc:.v.a en -
rcunionc~ de trabajo 
dcbidamcntC> planifica 
do~ y sirv~ pura com~ 
partir la irwc:•stiga-
:::::!.6!'! t·r...,n ~1 qrup<~. 

LIMITACIONES 

Irres¡..iorsabilidad 
de los micrabros -
de la ccnisión -
que pu~-dcn fallar, 
no secundar los -
principios del gru 
po grande. La lib'CE 
tad de la comisión 
c5 mlnim.i. pucg de
ben seguir total-
mente las dircccio 
nes dc1 grupo gra~ 
de. 

Supanc guc los Pª.!.: 
ticipant~s tengan 
una capacitación -
previo para inves
tigar. 

G>ificultad p.:u.·a ob 
tener bH ... 1 iog-raf .:iil. 
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EL PLENARIO 

CARACTERIS'l'ICAS 

Sesión donde los subgrupos 
se reunen en pleuo po.ra -
dar a conocer sus puntos 
d~ vista, síntesis, o con
clusiones del tema o pro-
bletna dl.scutido. 

JV. TEOllCAS DE MEDICICN. 

OBJETIVO 

Conocer lo~ puntos de 
vista, s!n~csi~ o con 
clusioncs del tcm~ o
problema discutido en 
los su.bgrupos. 

Supervisar, rctroali
mentar y profundiza!· 
aspectos i~portantcs 
que no fueron tocados 
en la discusión gru-
pal. 

Hac:c-r ~nfas15 en los 
aspectos que se de-
see sobresalgan. 

LIMITACIONES 

La monotonía y la 
pérdida de interés 
de los grupos ¡.10r 
la repetición de 
las ic:lc.:is y co11clu 
siüncs de los sub:: 
grupo". 

L.., superficialidad 
con que puede ser 
t.ratado U!1 tan.:t. e 

problema por la li 
mita~ión del ticm::
po. 

LJ falt~ de clari
dd.J. d*'-· l.u.s cuesti~ 
ncs a discutir en 
el subgrupo refle
jado en el plcna-
r io. 

Estas t6cnicas permiten orientar el conocimiento de la es-

tructura del grupo, sus antagonismos y afinidades, los lideraz

gos y lineas de comunicaci6n, permiten orientar el conocimiento 

de dirección de las interacciones en el grupo y la posición o -

status que guardan sus miembros. 

TECllICA GRU?AL 

Socicgra:r.a 

SOCIOGP,AMA 

CAR/,CTill<ISTICAS OBJETIVO 

La base (o una de .I.as bases) Tratl-s. de medir las re 
fw1<lamfn1t:.ales de la socicmc lacicnes interindivi-:' 
trí..i, e::; CO'"lSiderar al ind7 d•1ill<"·• así como l.:lS -
vi duo dentro ..lo un gruJ=-O cO de lo~. grupos ;rd .srtH.J5, 

mo "át.omo s(...)cial" l.o gu•.: l'C para doetcctar estaR -
perIUit.c cc.inpa:~.:..r}c con 1."l.:; :ue:::-zas la ·:_r2cción y 
lay.:'S f'Í í·as, atr)buirll~ - ia repulsión o, desde 

LIMITACIONES 

se presenta, en oca 
siones, la resisteñ 
cia por inclinarse
º rechazar a deter
minadas personas -
por no herir susceE 
tibilidadcs y por -
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CARllCTERISTICAS 

dos fuerzas -la atracción y 
la repulsión- esto cr. sim
patía y antipatía. 

OBJI:TIVC 

un punto de vista más 
humano; sinpatía y an 
Lipa tía. 

Permitir observar grá 
ficamcntc la e:.truct~ 
ra del grupo; los sub 
grupos, lidera:-.gos, :=
cadena de interaccio
nes o inLcrrcla~iones 

personales. 

LIMITACIOhr:5 

temor a crear pro
blemas en las rela 
cienes perscnalcs~ 
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