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INT.RODUCCION 

El presente reporte es el producto de la experiencia 

de trabajo en el campo de la investigaci6n social, 

1 

(en el ámbito rural), no representa un reporte min.!!_ 

cioso y sistemático de la investigaci6n, pretende ser 

un análisis crítico realizado a partir de las experie!l 

cías concretas de la labor, que se desarrollo como -

asistentes de investigaci6n, tomando en cuenta los -

contenidos te6ricos de la práctica desempeñada. 

Tiene como objetivo brindar algunas aportaciones al -

enriquecimiento y refuncionalizaci6n de la práctica 

profesional del psic6logo en el ámbito social. Este tra 

bajo aunque no presenta_ soluciones a la problemática 

epistemol6gica inherente al cuerpo te6rico-práctico, -

que debe normar el quehacer del psi~6logo en el ámbito 

social, se manifiesta como un proyecto científico a la 

in ve s ti g a c i 6 n participativa como un a a 1 ter n a ti va meto -

do 16 g i c a , p a r a e 1 t r a b a j o d e 1 p s i c 6 1 o g o en e 1 á m b i to socia 1 

El trabajo que se reporta se realiz6 en el Centro Regio

nal de Educaci6n de Adultos y Alfabetizaci6n Funcional 

para América Latina y el Caribe (CREFAL), ubicado en 



la ciudad de Pátzcuaro, Michoacán, México; institu

ción educativa internacional del gobierno de México 

al servicio de los países de América Latina y el Ca

ribe. El centro está encargado de realizar un conjug_ 

2 

t o d e a c t i vi d. a d e s a c a d é m i c a s y d e p r o m o c i ó n , t e n d i e !!. 

tes a incrementar las acciones de alfabetización, edu 

cación de adultos y desarrollo rural integ'rado en los 

países de la región. Para el cumplimiento de sus fines 

cuenta con la cooperacion técnica y firanciera de la 0_!: 

ganizacion de las Naciones para la Educación, Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) y de la Organización de Estados 

Americanos (OEA). 

El trabajo se desempeño en el Departamento de Investi

gación de dicho centro, departamento que estaba a car

go del Dr. Anton De Schutter (q.e.p.d.), quién coordi

nó el proyecto dentro del cual se cumplieron las funcio 

nes de asistentes de investigación. , 

El presente trabajo consta de cinco partes principales, 

en la primera se plantea la ubicación teórico-prác .tica 

de la labor del psicólogo en el ámbito social, se hace -

un desarrollo global de la historia de la psicología y -

la psicología social en .P.articular. Muestra la problemá 

tica epistemológica de los marcos teóricos de la psico

logía social concretamente. Se analiza también el campo 
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profesional del psicólogo as{ como las funciones que 

se le han asignado de acuerdo a la demanda social. 

En la segunda parte, se realiza un breve bosquejo -

histórico de · la investigación social y la investigación 

participativa en particular; se hace mención del marco 

teórico que sustenta a la investigación participativa, 

su metodología, la función del investigador profesional, 

así como las limitaciones y contradicciones en la im--

plementación de la investigación participativa. 

En la tercer parte, se presenta el reporte del trabajo, 

de una manera muy suscinta, en donde se muestra las 

fu n c i o n e s re a li z a-d a s p o r lo s a s i s t en t e s d e in v e s t i g a c i ó n • 

En la cuarta parte, se realiza un análisis crítico de -

la incidencia del psicólogo en la investigación partici-

pativa, se hace la vinculación con la práctica y el pa-

pel del psicólogo con una metodología de ésta naturaleza. 

En la última parte, se mencionan los aportes del traba-

j o r e a li z a do a l en r i q u e c i m i en t o ~ la p r á c ti c a p ro f e s ion a l 

del psicólogo dentro de la investigación social. 

En este esfuerzo el lector podrá advertir la insuficiente . . 
sustentación de los puntos que se presentan, estamos -

convencidos que no esta acabado, sin embargo esperamos 



que este trabajo despierte dudas para propiciar la 

investigación, generar proyectos científicos para 

seguir conformando al interior de la Psicología un 

marco teórico-práctico, que respalde nuestro que

hacer como psicólogos profesionales en el ámbito -

social. 

4 



CAPITULO 1 UBICACION TEORICO-PRACTICA DEL 

TRABAJO DEL PSICOLOGO EN EL AM

BITO SOCIAL. 

1.1 Generalidades del Desarrollo Hist6rico 

d e l a P s i c o l o g í a y l a. P s i co lo g í a S o c i a. l 

en particular. 

El objetivo de este capítulo es describir en . términos 

gen eral e s , lo s a s pe c to s pro gr e s i v o s . de la psi col o g {.a. 

en la historia, con la finalidad de poder ubicar te6ri

camente el presente trabajo. 
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La psicología se fué desarrollando desde los tiempos -

más antiguos en el seno de las ciencias naturales y la 

filosofía, convirtiendo en ciencia independiente hasta 

finales del siglo XIX, al igual que la fisiología, siendo 

ésta última la primera en desarrollarse, enfrentándose 

a la explicación de los fen6menos que aún siendo pro

ducidos por los fenómenos del cuerpo pertenecían a la 

clase de "anímicos", estableciéndose así diversas po

siciones dualistas e idealistas. La psicología en sus -

inicios se consideraba el estudio de la actividad de la 

m en t e , q u e s e in te r p re t aba c o m o un a re f l .e xi ó n sobre la 

naturaleza, se avanza a partir de los estudios de la 

filosofía. Grecia es la sede para ejercer el desarrollo 

de la ciencia psicol6gica, los griegos tenían una conceE_ 

ci6n dualista del hombre, argumentaban que el hombre 

tenía un alma y un cuerpo, los cuales se concebian como 

dos cosas diferentes, con una capacidad de interactuar 

pe r man ente mente , con s i,A eran a 1 cuerpo con un a calidad 



física y al alma como un espectro, que se encontraba 

en todas partes y armonizaba a todo. 

En ésta época surgen tres tipos de pensamiento, los 
I 

cuales se pueden insertar en el estudio de la "Mente 

o del Alma", de estos los representantes significati

vos fueron: Demócrito, Platón y Arist6teles. 

Dem6crito (460 a. de C.) concibió la idea de que el -

mundo se constituía por átomos, diminutas partículas 

en movimiento cuya interacción se presentaba como -

causa de todo lo observable. 

Platón (aprox. 427-347 a. de C.) por su parte consi

deraba que el cuerpo y el alma son cosas diferentes 

(dualismo psicofísico). 

Aristóteles (384-322 a. de C.) establece tres puntos: 

a). establecer una relación empírica y racional del 

estudio del alma con los organismos vivos; 

b). definir la naturaleza del alma y sus actividades 

como expresiones del ser vivo; 

c) • de s c r i b ir e in ter pre ta r la ex pe r ie n c i a del hombre . 

en términos concretos. 

A r i s t ó t e l e s c r i ti c a a s u s p r e c u r s o r e s d i c i en do q u e " en 

su preocupación por afirmar el carácter sobrenatural 

del alma, descuidan las condiciones reales f"ísicas y -
orgánicas de su existencia y a los pensadores materia 

list~s, a los atomistas en particular, les reprocha el 
confundir el principio vital con los elementos que éste 
organiza", (Mueller, 1965 pág. 57) 

6 



Con estos pensamientos de la época se puede plantear 

que se despierta interés por el estudio de la naturale 

za, tratandose al hombre dentro de esta. perspecliva., 

estudiando las causas y los efectos de los fen6rnenos. 

"se abre paso a. un sentido de observaci6n objetiva., 

en atención a lo concreto, una preocupaci6n por lo -

individual que le confieren, en cierta medida, a pesar 

d e l rn ar c o do g rn á t i c o , rn u c h o s r a s g o s. d e un a p s i c o lo g í a 

en el sentido moderno del ·término." (Muller, 1965,pág. 

5 7). 

Por otra parte, también se presentaban avances en 

otros aspectos entre los más importantes el econ6rnico, 

social, político, etc., con los cuales se presentabp.n -

nuevas facetas culturales, artísticas y científicas, sur 

7 

giendo el renacimiento, con ello los descubrimientos -

fueron de un avance considerable, entre los que se pue

den mencionar son: astronomía con Copernico qui.en a tr_!! 

vés del empirismo y la observaci6n puede plantear teo

rías, otro científico de la época que da aportes es René 

Descartes (1596-1650) tanto en los sistemas matemáticos 

corno en la psico-fisiología, la cual venía a deducir teo-

rías sensoriales, describiendo la relaci6n existente en-

tre procesos nerviosos, mentales y la conducta, la unión 

del alma y el cuerpo a través de la glándula pineal. 

"Descartes presenta prl.rnero, un ensayo de fisiología de 

las pasiones, bajo los movimientos por los cuales el or-

ganismo humano crece y se conserva; después una psico-
• . 

logía de las pasiones del" alma; por último, una teoría 
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del libre-arbitrio y de su papel como moderador y re

gulad o r de la s p a si o n e s , y en que el e o n ju n to e. s t ! o r i en 

tado a la finalidad de una sabiduría que es pleno desa-

rrollo racional de la personalidad humana" (Muller, 1963, 

pág. 197). 

Por otro lado, surge la conjugaci6n de la teoría de 

William James y Carl Lange (lg85) apoyados en Spinoza 

(1677) en los descubrimientos fisiol6gicos, la cual plan-

t e a q u e " m en t e y cu e r p o s o n un á s o la r e a li d ad , d e m o do 

que la fisiología y la psicología se funden por completo; 

la memoria es una sucessi6n de hechos men.t ,a:le ;s que guar

dan correspondencia con otra sucesión de hechos corpo

rales" (Murphy, 1960, p. 41). Sin embargo, los estudios 

que se venían realizando planteaban controversias, por 

lo cual no se establecían teorías que fundamentaran estu 

dios sobre la mente. 

Así se establecen como teorías predominantes a finales 

del siglo XVIII y principios del XIX . el 'interaccionismo 

de Descartes, el monismo de Spinoza y el paralelismo 

de Leibniz. Sin embargo, el empirismo con el apoyo de -

la observación y la introspección iba conformando un es 

tilo de investigación, lo que pudiera llamarse una insí

pida psicología. 

Con estas bases surge un nuevo modelo de interpretación 

que era el asociacionismo, que inició con estudios sobre 

percepci6n realizados por Berkerley (1753) y Hume(l 776) 

que planteaban "el estudio de la psicología no es más -

que el estudio de una serie de experiencias que. se com

b in a n p o r la fu e r z a n a tú r al de la as oc i ación " (Mu r p h y , 

1960, pág. 52); en éste sentido se diversificaban los -



problemas de la psicología de la asociaci6n, · así el 

"asocianismo se había transformado, en manos de -

Hume, en un medio de disecar y describir la expe-

riencia, prescindiendo de todo agente unificador, ya 

fuera de naturaleza física o mental" (Murphy, 1960, 

pág. 52). 

Por otra parte, el filósofo Kant (1724-1<.304) influye 

en aspectos sobre la mente, insistía en la f:r;agmen

taci6n de la percepción, plantea que la mente cumple 

cierta operación para organizar una experiencia, sus 

planteamientos trascienden de alguna manera ya que 

repercuten en la formación de nuevas teorías o estu-

· .lios como se verá mas adelante. 

Para el siglo XIX la insípida psicolo~ía se venía de-

1iniendo con las teorÍtis asociaciunistas, con las cua 

les se reducen los estados mentales complejos a sim

ples combinaciones de las cualidades sensoriales, -

(por ejemplo, la experiencia son fragmentos conside

rados como sensaciones), de acuerdo a este sistema, 

las unidades al combinarse se forman las ideas. Así 

Herbart (1776-1841), postula que "un fondo de expe

riencias que se tuviera bien organizado en la mente 

ha ría p o si b 1 e 1 a a si mi l a c i 6 n d e 1 as id ea s nueva s q u e -

de otro modo jamás serían aprendidas" (Murphy, 196u, 

pág. 71). 

En los estudios realizados con e1 cerebro, en el cual 

:St:! encuentran funciones espec{ficas y cada una de 

-~ 1 l tt s s e en cu en t r a lo c ali z a d a en un a r e g i ó n e s p e e í f i c a 

d el e e re b ro , con lo e u a l.. s e p re s en t ª· un m o d e lo d e in -

terpretación, la frenología la cual plantea la división 

9 
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de unidades funcionales o rasgos del cerebro. 

En esta época aún cuando se presentan diferentes teo

rías y avances en las ciencias, los m~todos eran el -

empirismo, la técnica de introspecciOn, la observaci6n' 

modelos matemáticos, el asocianismo, modelos interpre-

tativos que les permitían establecer nuevas teorías o 

b a s e s p a r a l a . in v e s t i g a c ió n q u e l o s c o n d u j e r a a o b t en e r 

un mejor conocimiento .del hombre y la naturaleza. 

Los progresos que de alguna manera u otra se lograban, 

delineaban cada una de las ciencias que se basaban en 

la experimentaci6n, así mismo se definía la psicología 
como tal, a partir de los resultados de otras ciencias 
como la química, física, biología, fisiología, etc. 

El desarrollo de las ciencias biol6gicas, se vi6 plenameg_ 

te favorecid:J por la teoría evolucionista, con la cual 

Charles Darwin (1809-1882) estudi6 el origen de las es

pecies. 

Los avances de la fisiología, así como de la. biología -

se centran en las funciones de los sentidos, por ejemplo 

los estudios realizados por E. H. Weber y L~ipzig (1820) 

quienes trabajan . con experimentos sobre aspectos tér

micos de la piel, aunque los realizan desde un punto . de 
vista fisiológico, aportan importantes conocimientos a la 
psicofísica, el resultado de sus estudios es que la tem
peratura de la piel es . la que determina el frío o el ca
lor. Así Weber (1820), utiliza por primera vez lo que -
se conoce como umbral, el cual define como la distancia 
necesaria para hacer posible la discriminación entre dos 

. estímulos, concluyendo que la capacidad de discrimina
ci6n depende de una relatividad en la diferencia de pre
sentación. 

. . 
C o n e s t e t i p o d e e x p e r i m -en to s pu e d e d e c i r s e q u e 1 o s a s -

pectos psicológicos del hombre venían adquiriendo impor_ 

tancia, realizando estudios de sensaciones desde las -

más simples hasta las más complejas, asimismo los mé-



11 

todos cuantitativos auxilian en la presentaci6n de los 

resultados, a rt álisis e interpreto.ci6n de l:stos. Fechner 

(155 8 ) siguiendo la línea de estudios de Weber, llega· a 

establecer métodos psicof{sicos, considerándolos como 

un a ciencia exacta de las relaciones de dependencia entre 

el cuerpo y la mente, planteandose el objetivo de medir 

las relaciones existentes entre las intensidades subjeti

vas y corporales que las acompañan. Fe.chner adopta 

como método de trabajv io currecLo o i11correcto, donde 

el p r ocedimiento c o nsistía eu el reconocer que los erro

res d.e !a observacLÓn y juicio dependen no sólo de los 

factores variables en la situaci6n observada, sino tam

bién en la m{ignitud y variabilidad de la diferencia entre 

lo s es t {mulos requerid o par a ser pe r ce p ti ble , a é s te m é-

t o do se le conoce como "error promedio", as{ con sus 

estudios se le llega a considerar uno de los creadores de 

la psicofís1ca. 

En éste sentido, "Wundt se sintió impulsado a concebir 

una ciencia exacta capaz de estudiar las relaciones exis 

tentes entre los estímulos físicos y los fenómenos mentale~ 

En realidad, la larga y cuidadosa investigación de Fechner 

(1 '.3 5 '.3 ) sirvió, en gran medida para brindar a Wundt y sus 

contemporáneos el plan de una psicología experimental" 

(Murphy, 1960, pág. 105). 

Alexander Bain (1855) a quién puede considerarse como 

un psic6logo .. fisiológif:O, planteaba que los orgános de 

los sentidos, nervios, sensoriales, mvtores y el cerebro 

eran la base para el estudio de la.psicología, haciendo 

una descripción muy detallada y tomando en . cuenta desde 

uua eA.periencít1. hacla las operaciones mentales que se -. . -
1ban preseutan ao posteriormente, planteando así el oujeto 

de estudio de la psicología. 
~ 



Con los avances que se desarrollaban surge el evolu

cionismos con subsecuentes cambios, tanto en teorías 

como en los concepto filosóficos en.las ciencias. - -

Herbert Spencer (1850) puede considerarse como un.o 

de los iniciadores de teorías evolucionistas, sobre as 

pectos psicológicos planteaba que l o s procesos menta

les estaban influenciados por el medio ambie11te, por 

12 

1o que también se presentaban procesos de adaptac i 6n, 

(asimismo la e xperienciay la conducta), se consideraba 

q u e l a m en t e t en í a un a s e r i e d e su e e s o s y p ro c e s o s , f í - . 

sico s que tenían lugar en el cerebro, que paralelamente 

provenían de una misma realidad. · 

P a r a la p s i c o lo g i a e 1 e v o 1 u c ion 1 s m o p e r m i t i ó q u e s e in -

teresaran en la psicología a11imal (estudiand_ por t::jem- -

p lo lo s in s tinto s , fil o gen. e ~ .. e a d e la in t e 1 i gen c i a , et e • ) 

ya que se consideraba la vida del org_anismo como un 
todo. -

Otro ~aspecto importante de la teoría de la evoluación -

es que intenta aplicar la variación, selección y adapt~ . 

ción al estudio de los individuos y razas humanas. G~l~on 
(1869) estableció diferencias individuales entre los or

ganis _mos, considerando parte del objeto de estudio de -

la psÍ. ·cología. Asimismo estableció el método genealógico, 

el cual s .e refiere a estudiar la dotación mental en los -

organ~smos. 

P a r a 1 a p s i _c o 1 o g { a fu é i m p o r t a n t e c o ri t a r c o n un m é to do 

estadístico, con un patrón común que permitiera repre

sentar tanto cuantitativamente como graficamente los--: 

d a to s q u e s e t en í a n en 1 o s d i fe r en t e s e s tu di o s • · G a u s s· 

y Pearson (1<.371) pudieron establecer un método por el 

cual pudieron expresar la dependencia entre dos varia-. . . 
bles o la dependencia respecto a otros factores. 

·' 
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A mediados del siglo XIX la psicología se encontraba 

de a 1 g un a man era in cor por ad a a la f is i o lo g í a ex peri - -

mental, en la cual se estudiaban problemas de la vista, 

audici6n; y donde Weber y Fechner plantean en · sus es

tudios de psicofísica una nueva perspectiva para la 

psicología, y por otra parte se presentan los avances 

del método gén e tico, donde la perspectiva evolucionista 

influye en las investigaciones empíricas de la asocia

ci6n y de las imágenes, así como de los procesos cog

nitivos, volitivos y afectivosº 

Utilizando los métodos fisiol6gicos, se consideraban 
1 

como auténticos experimentos psicol6gicos, aquellos 

que utilizaban estímulos objetivos, los cuales pudie

ran ser medidos; todo ello con condiciones previamente 

establecidas y controladas. Así el psic6logo fisi6logo 

estaba interesado por una serie de estimulaciones que 

iban de los orgános de los sentidos hasta los centros 

inferiores o superiores del sistema centra'l; paralela

mente con actividades fisiol6gicasº 

Por otra parte se estudiaban con el método de la intros 

pecci6n fen6menos mentales, con ello parecía que el -

método de introspecci6n se unía al m~todo fisiol6gico 

lo cual se consideraba como un avance en la experimen

taci6n psicol6gica. 

Po r o t r a p a r t e , W un d t p l a n t e a b a (185 7 ) q u e lo s p ro b l e -

mas de la psicología eran tres básicamente: 

el primero se referia al anti.lisis de los procesos -

concientes en eleme~tos; 
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el segundo a la determinaci6n de la manera de como 

s e 11 e v a a c a b o l a c o n e xi 6 n d e e s to s e l e rn en t o .s ; 

y el tercero se refería a la determinaci6n de las -

leyes de esta conexión (Boring, 1979, Po 354) 

Entre otras aportacion e s a la psicología realizadas -

por Wundt se puede mencionar la de causalidad psiqui 

ca donde se establece que los cambios mentales obede
cen a las leyes que se incluyen dentro de un proceso 

y q u e " L a s en s a c i ó n , · l a e x c i t a c i 6 n n e r vi o s a y lo s e s -

tímulos son todos proporcionales con respecto a sus 

intensidades, pero un juicio sobre la cantidad de la 

d i f e r en c i a en t r e do s s en s a c i o n e s e s pro p o r c i o n al a l a s 

magnitudes de estas últimas" (Boring, 1979, p. 357)º 

Como se observa, los estudios de Wundt vinieron en gran 

medida a continuar los estudios de Weber y Fechner -

psicofísica. 

Así la experimentaci6n planteada por Wundt, coloca a 

la psicología en un nivel de investigaci6n, fornen tando 

el intere's por el estudio de la psicología, reflej~ndo-

se en la creaci6n de nuevos laboratorios y teorías en 

diferentes países. Por ejemplo en Alemania Ebbinghaus 

(1884), quien consideraba que la psicología "se puede 

someter a . medici6n y experi m entaci6n de procesos 

simples como la sensaci6n y la percepción" (Heidreder, 

1979, p. 81). La constribución de Ebbinghaus, consiste 

en los estudios realizados sobre la memoria y retención 

Por otra parte se destacan los estudios realizados por 

Go·E. · Müeller (1903), en su obra sobresalen tres aspec

tos principales: 
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a) la visi6n, ampliando y modificando teorías; 

b ) l a m e m o r i a , c o r r i g i , en do 1 o s m ~ t o d o s d e E b b in g h a u s , 

c) la psicofísica introduciendo cambios en los métodos. 

Estos y muchos estudiosos se enfocan a la psicología, 

algunos con inclinaciones filos6ficas, entre otras ten

dencias y que al margen de sus actividades se iba for

mando una rama del conocimiento que no era solo filo

sofía. 

La nueva psicología, n .o p r e t e n d ! a e s tu di a r e l a l m a 

o realizar indagaciones analítico-racionales de su -

simplicidad, sustancialidad e inmoralidad, más bien -

trataba de realizar estudios, a través de la observa

ci6n y la experimentaci6n y algunas reacciones del or

ganismo humano no involucra.das en el estudios de otra 

ciencia. (Heidbreder, 1979, p. 83- 84) 

Así mismo alguno s país e s se distinguen por 1 o s estudios 

que realizaron bajo esta tendencia, países como Alema

nia, Inglaterra, donde se observa al hombre con crite

rios de origen natural; estudiando aspectos como la -

psicología genética, psicología comparativa, psicolo

gía de los pueblos, entre otros o Estos aspectos se ven 

caracterizados por el pensamiento evolucionista de 

D a r w in , e 1 c 1l a 1 " i m p 1 i c a q u e no ba s t a e s tu di ar a 1 h o m -
bre por sí y en sí mismo, sino que es necesario conside 

r arlo también en re 1aci6 n con 1 as numerosas fu e r zas -

que lo moldean,conoc~r s ... u historia y su circunstancia 

a rn b i en ta: 1 , su d e s a r ro 11 o gen ~ ti c o y f i 1 o g en é ti c o , su p o -
sici6n en el .orden de las especies animales y los medios 

por los cuales se adapta al ambiente" (Heidreder, 1979 

p º 8 4) ; d e i g u a 1 fo r m a • in f 1 u y ero n 1 o s m é todo s e s t ad í s -

ticos de Galton y Pearson. 



En Francia la psicología se caracterizaba por el in

ter's que se tenía por la psiqui a tría y fen6menos -
an·o r m a 1 e s , d e s t a c a n do s e en e s t e c ampo Pin e 1 ( 1 7 9 O) 

quien consideraba a los "dementes" corno enfermos y 

no "poseídos", Cha.rcot (1825-1913), realiza estudios 

sobre histería; Ribot (1839-1916), estudia las per

turbaciones mentales ··a trav~s de la fisiología. 
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En los Estados Unidos, predomina las ideas de Williarn 

James (1842-1910)-quién ·~rei.a en el experimentalisrno 

alemán, y el pensamiento darwiniano, así la. psicolo

gía nortearr.ericana se carac·terizaba por el significado 

funcional de la mente, para revolucionar posterior

mente corno un sistema dentro de la psicología en con

traposici6n con el estructuralismo, sistema que se le 

conoció c ·omo ''funcionalismo''. 

P a r a 1 9 O O E. B • T i t c h n e r ( 1 8 6 7 - 1 9 2 7 ) a b a n d e r a do d e 1 

estructuralismo, ya que consideraba el estudio psico-

16gico similar con el estudio de las estructuras en -
biología, se plantea como finalidad de la psicología -

que en "el an~lisis introspectivo · de la mente humana, 
la psicología debería de considerarse como la química 

de la conciencia. Por lo que la tarea primaria del 

psic&logo era el descubrir la naturaleza de la expe

riencia conc.iente elemental y luego sus relaciones 

mutuas" (Marx y Hillix, 1974, p. 77) 

.De los aspectos importantes de éste planteamiento se 

pueden mencionar: 

a) el reconocimiento académico formal separado de la 

fisiología y filosofía y la característica científica . 
en sus estudios; 

,· 



b) la utilizaci6n del introspeccionismo como m~todo 

de la psicología; 

c) la. interpretaci6n ortodoxa que permitiera defender 

su posici6n ant e teorías o sistemas. 

Según VIoodworth (1948) consideraba que la psicología 

funcionalista nort ea mericana se inclinaba por explica!. 
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se interrogantes c6mo y por qué los hombres se condu

cen o realizan determinada.,s accion e s. As{ Marx y Hillix 

( 1 9 7 5) p la. n te a n que .un fu n e ion ali s ta s e in te re s aba de 

alguna manera en la funci6n de adaptaci6n al medio que 

tiene la conducta y la conciencia del organismo, siendo 

c o n e 1 in t e r e' s p o r 1 a s r e 1 a e i o n e s fu n c i o n a 1 e s o d e d e-

pendencia entre los antecedentes y consecuentes. Boring 

(1979) plantea que ser funciona.lista equivale a querer 

predecir e intersarse por el futuro debido a que puede 

ser modificado o planeado, má.s no as! el pasado, consi

derando que para ello es necesario contar con habili

dades. 

La creaci6n de este sistema permiti6 que la psicología 

se expandiera a otras á.reas,como la investigaci6n de 

la conducta humana y animal en diversos aspectos,en-

t r e o t ros e 1 e d u e a ti v o , s i en do r e p r e s en t a n t e s d e l fu n -

cionalismo a R. S. Woodwoordt, John Dewey, Harver, 

Carr, (aprox. 1920) quienes bajo esta tendencia se -

desarrollaron sus investigaciones. 

Sin embargo la complejidad del proceso que se presen

ta como origen de la psicología de hoy se puede com

prender en todos estos movimientos siendo una manifes-
• . . 

taci6n del quehacer cie.ntífico. 
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El impulso que se le daba a la nueva psicología se -

manifiesta con la creaci6n de laboratorios en varios 

países, la apa.rici6n de revistas especializadas, la 

realizaci6n de congresos internacionales de psicología. 

En estos congresos, por ejernplo,en el primero se pre-

s en t a r o n e s tu d i o s e x p e ri m e n t al e s , en e l s e g un do s e - . 

present_an problemas de hipnotismo, localizaciones ce

rebrales de psicología gen l!. tic a; en e l . tercer con gres o 

se presenta.ron estudios tanto de anatomía corno de 

fisiología, de psicología aplicada en ámbitos pedag6-

gicos; para el cuarto congreso se presentan estudios 

sobre rn e mor i a , la vista el olfato, en fin e s tu di o s psi -

cofísico s º 

Todo s esto s con oc i rn i en to s apoyan el avance de la psi c o -

logía, dirigiendo hacia nuevas operaciones y a nuevos 

y diferentes campos, adquiriendo t~cnicas, realizando 

investigaciones, creando esquemas y nuevos sistemas. 

La psicología en el siglo XX nace de una reacci6n con

tra ciertos elementos de tradici6n observacionista o 

p o r l a in f l u e n c i a d e o t r a. s c i e n c i a s y d e l a. t e c n o lo g í a 

sobre las investigaciones tradicionales de la natura

leza humana. 

Así el conductismo 'fue una reacci6n contra el método 

de introspección, seguido por gentes.que fueran los 

herederos directos de la tradición observacionista, 

sin embargo los conductistas conservaron elementos del 
observacionismo, la insistencia de partir de cierto -

tipo de datos, el atomismo, el asociacionismo. 

. . . 
La psicología de,la gestalt, fué una reacci6n contra 
el atomismo sensorial, pero se concentra en proble-

mas de percepción y presenta carácteres de obseva-
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cionistao La biología darwinista y los estudios reali

zados en fisiología animal, influyeron en el conductis 

mo y la psicología intensionista, así como tambi~n la 

medicina contribuy6 a la forrnaci6n del psicoantilisis -

de Freud y algunos aspectos concernienetes a la psi

quiatría. 

Cabe hacer hincapié en el desarrollo del conductismo 

que algunos autores han llamado psicología objetiva 

"cualquier psicología que pretenda considerar la mente 

y excluya la conciencia de su consideraci6n es una -

psicología objetiva"(Boring, 1979, Po 654), siendo -

fundamentos iniciales del conductismo, en principio se 
considera a Descartes como el primer dualista de la 
mente y el cuerpo. Posteriormente los estudios reali-

zados en fisiología. El pensamiento de Auguste Comte 

(1798-1857) también influy6 sobre manera en la psico-

1 o g í a objetiva , y a que é 1 argumentaba que 11 los dato s b á. 

sicos son sociales, que es imposible la introspección 

de la conciencia privada por sí sola, que no puede 

haber psicología individual sino ·solamente ciencia so

cial, que no podemos investigar el yo, sino el noso

tros, que el hombre s6ló puede entenderse en relaci6n 

con sus semejantes. Comte puso en duda la validez de 

la introspección" (Boring, 1979, pá.g. 655) 

Sin embargo hubo diferencias en el pensamiento de -

Comte, · ya que consideraba lo positivo, los hechos 

de la observaci6n y para sus contemporáneos la expe

rienci13-j iniciando lo que se conoce actualmente como 

positivismo lógico "el cual afirma que los datos básicos .. 
preinferenciales son la· s operaciones de la observa-

c i 6 n c i en tí f i c a º P o s i . ti vi s m o q u e al g un a s v ~ c e s h a -



sido llamado operacionalismo (Boring, 1979, p. 656) 
-

Por otra parte la psicofísica que se desprende de la 

psicología funcional influy6 en la conformaci6n del 

conductismo. 
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Así como los estudios realizados en Rusia por Sechenov 

(1829-1905), Bechterev (1857-1927) y lo · P, Pavlov -

(1849-1936) contribuyeron enormemente con sus hallaz

gos a la psicología objetiva. 

Pavlov (1888) con sus estudios realizados t!n reflejos 
condicionados hiz6 grandes aportaciones, él era fi-
s i Ól o g o e s tu di aba la s s e c recio ne s gástrica s en perro s 

y observ6 que "los jugos digestivos empiezan a fluir 

copiosamente cuando el sujeto animal anticipa. la co

mida" (Boring, 1979, p. 658) ahora a éste hallazgo -

s e 1 e c o n o c e c o m o " c o n d i c i o n a rn i e n t o e 1 á s i c o " , e n e 'l 

"cual un segundo estímulo que ocurre al tiempo o in

mediatamente antes de un estímulo incondicionado, -

después de varias repeticiones lleva a producir por 

sí solo el rr-ovirniento reflejo" (Boring, 1979, p. 659) 

Es necesario señalar los hallazgos en los experimentos 

c o n a n i m a 1 e s r e a li z a do s p o r E º L • T h o r n di ke ( 1 8 7 4 -
1949), ya que sus investigaciones se concentraban en 

el aprendizaje, en las cuales demostraba cuanto tiempo 

demoraba un animal para salir de la.s "cajas tz::uco", 

de acuerdo a las difer.ente..s oportunidades que tenía -

para "resolver el truco" ·; Thorndike determin6 al apre!!:_ 

dizaje de acuerdo al número de ensayos y errores ~sí 

como también los éxitos accidentales, a éste tipo de -

~prendi .zaje se le llam6 por ensayo y error. "La natu--= -

raleza funcionalista 
. . 
de esta investigaci6n se hace más 

clara cuand,o re .conocemos que eran movimientos lo que 
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se asociaba, y no solamente ideas" (BorinD 1979, Po 

Por su parte es }oBo Watson (1913) que considera que 

la conducta e n s í mi s ma es interesante e i m portante, -

oponi~ndose a tend e ncias que se centran en la concien

cia como objeto de estudio y en la introsp e cci6n como 

método sugiri~ndo que la psicología debi e ra tratar con 

datos má.s confiables de la conducta. El conductismo 

se convierte en la psicología de CONDUCTA-ESTIMULO

RESPUESTA cuando Watson traduce conceptos mentales 

a t~rminos conductistas incluyendo respuestas verba.les. 

P o s t e r i o r m en t e a d a p t a a. l con d i c ion a m i en t o r e f l e j o d e -

Pavlov como sustituto del a soci a cioni ~m oº 

El conductisrno de Watson presentaba des objetivos es

pecíficos: 

l. predecir la respuesta conociendo el estímulo 
2. predecir el estímulo conoci e ndo la respuesta 

e s t ! mu 1 o,. p a r a Ef l con s i s t í a en c u a l q u i e r o b j e to d e l m e di o 
a m b i en t e en ge n e r a l o cu al qui e r c a rn b i o en.. l 0<-s t e j i do. s. - , -

mismos1 debido a la cond'ici6n fisiol6gica del organismo, 

respuesta significa cualquier cosa que el organismo -
r 'ealice o haga (Reidl, 1976, Po 56-59) 

Skinner (1904) es uno de los conductistas más repre

sentativos ya que fu~ quién desarroll6 las teorías 

del aprendizaje operante y respondiente, a partir de 
sus experimentos en ratas y pichones en una cá.mara 

· experimental que lleva su nombre, regularmente de 
forma cuadrada con una palanca (en el caso de la rata) 

o un blanco (en el caso del pich6n) }'ª sea en el mo
mento de operar desencadena un mecanismo para pro-

porcionar alimento; se le conoce como aprendizaje de . . 
ESTIMULO-RESPUESTA en sus estudios "relaciones 

funcionales ta.les como R=f(E) se establecen por medio 
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de la observaci6n de ce-variaciones de un estímulo E 

y una respuesta R, sin tener en cuenta la continuidad 
física entre los t~rminos que muchos científicos pre-

fi eren. Las fu n c ion es de Ski n ne r .son si rn p 1 e s r t' la e i o -
nes al estilo Hume de variables discretas, y no con-

tinuidades causales", (Boring, 1979, p. 671-672) 

Sin embargo las diversificaciones de la teoría de S1dnner 

han sido en suma aportaciones dentro del quehacer -

científico del psic6logo dentro de la psicología expe

rimental, así como para el desarrollo de una tecnolo-

gía conductual. 

Por otro lado, tambi~n se desarrollo la psicología de 

la Gestalt, ya que no es fácil describir un significado 

literal de la palabra solo pudiera interpretarse como 

forma. Boring (1979) caracteriza la psicología de la 

gestalt como la que se ocupa del estudio de las rela

ciones entre las partes y el todo y que sus datos son 
llamados fen6meno s, los fen6meno s son da tos obser
vados y todo lo que se da en la experiencia o producto 
de la experiencia es fenoménico. 

Por otra parte Clarck L. Hull (1884-1952) con sus in

vestigaciones aporta al conductismo un método hipotético

deductivo que consistía en el establecimiento de postu

lados, de los cuales se podían deducir experimental-

m en t e c o n c l u s ion e s c o m p r o b a b 1 e s , al h a c e r p r u e b a s y 

si las pruebas fallaban se revisaban los postulados, o 

si tienen éxito, los postulados pasaban a formar parte 

del cuerpo de la ciencia, (Boring, 1979, Po 673). Ac

tualmente se formulan con gran interés estudios filo

s6ficos y epistemol6g1cos sobre la condici6n de la psi

cología experimental , como ciencia tanto en el· .nivel -
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te6rico como en el práctico y por su afluenciél de f6r

mulas para el desarrollo de la misma. 

Ah o r a b i:_e n , c o r r e s 1 turno para hablar breve-

;-;=nte del desarrollo, de lo que conocemos como psi-
~~......,. •'i un ~·----
COlo gÍa socialº Como se puede observar la psicolog a ------se consideraba el estudio de las mentes individuales; 

problemas de la interacción de grupo o relaciones in

terpersonales, eran considerados o cubiertos por ju

rist~s políticos, economistas, hrstoriadores, sin ha

ber algo exacto a lo que se le llamara psicología social. 

Puede decirse que con.ienza propiélmente, a darsele ese 

nombre cuando se busca la naturaleza del hombre, se -

d e s i g na.ron , a 1 g un o s e o n c e p t o s p o r p a r t e d e p s i c ó 1 o g o s 

como Murphy (1875) que propuso la existencia de moti-
. ..-----

vos dominantes del hombre coma la sed, el hambre, el 

temor , sexo , siendo parte de 1 a n atura 1 e za de 1 hombre 

las cuales deberían ser controladas por la sociedad o 

el grupo en el cual habitabaº 

Posteriormente nuevas interpretaciones y conceptos -

surgen a partir de la psicología se ve impulsada por 

la teoría de Darwin, que se interpretaba a partir de 

lo s p l a n t e a m i ,en t o s d e H e r b e r t y d e 1 o s p 1 a n t e a m i en to s 

de Spencer (1820-1903), qui~n decía que la conducta 

social debería entenderse como una serie de étapas 

y 1 a su ces i Ón de éstas obedecí a n a ciertas le y es de -

desarrolloc Tales interpretaciones dieron lugar a la 
formación de esquemas de evolución, en los que se in-

cluye diversos aspectos culturales. 

L o s a p o r t e s d e . 1 a p s i c o lo g í a so c i a l s e o b s e r v a n m á s 

claramente para a fine~ del siglo XIX en d.onde se -

tenía el propósito de explicar la forma en que los -

grupos controlan ' la conducta de los individuos que las 

componen, así como en la forma en la que los indivi-



Se realizan estudios como los de Tarde (1828-1893), 

él plantea en base a ci ~ rtas características sociales 

l a s l e y e s d e l a " i mi t a e i 6 n"; G u s t a v e L e B o n d ( 1 8 4 1 -

1931) influído por la psiquiatría, realiza un a nA.lisis 
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de la mentalidad de la "muchedumbre", Charcot (1825-

1918) plantea la sugestionabilidad como una explicac:i6n 

de la conducta de masas. Durkheim (1858-1917) socio

lo, g o q u e in f 1 u y e en e 1 e a m p o d e· ~la p s i e o 1 o g {a s o e i a 1 , 

plantea que el individuo no existe salvo como miembro 

de la sociedad. E.A. Ross (1907) escribe un libro con 
• 

el nombre de psicología social ; donde plantea en forma 

aplicada las leyes de la imitaci6n que inicialmente pro

pusiera Tarde. 

Meo Dougall (1908) influído por el evolucionismo, pla!!_ 

tea que los impulsos o institl,os ~ eran los principales 

promotores de los actos, partiendo de estos instintos, 

posteriormente surgen t~rminos como 'el de "sugesti6n", 

"imitaci6n" ., "simpatía", que se derivan de la teoría de 
los instintos •• Convirtiendose en algún tiempo el centro 

de la psi.:ología social, aplic!ndose a cualquier tipo de 

expresi6n de la conducta humana, a la cual se le asig

naba con o sin pruebas cierto tipo de fundamentos here 

ditarioso 

En este sentido, "los temas que caracterizaban los -

primeros años del siglo XX pueden resumirse a caso 

en los t~rminos de la famosa pol~mica entre Durkheim 

y Tarde ac_erca de la realidad de lo social, de.ntro del 

pensamiento sociol6gico francés, y la teoría de los 

insttt\.to.s' en la psicología social anglosajona" (Germani, 

196 9). V u·r k he i m argumentaba que lo so e i al es ir red u 1c -

tible a lo ·individual, a lo meramente psicol6gico. "Los 
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contenidos de la conciencia colectiva rebasan infini

tamente los de la conciencia individual; entre lo psi

cológico y lo sociológico hay un salto cualitativo" 

( G e r m a ni , 1 9''6 9) • · T a r d e ar g u m e n t a b a q u e lo Ú n i c o r e a l 
es el individuo, la sociedad es una abstracción. Para 

Tarde el hecho social es de naturaleza psicológica, la 

imitación; y pa r-a Durkheim es de orden sociológico 

_. 1 a c o n t r a in te - la p r e s i 6 n so c i al Y q u.~ impon e y s e -

m o l d e a 1 o s · a c t o s y p e n s ami e n to s d e 1 o s in di vi d u .º s 

D u r k he i m. ·n. e g aba la p o si b i lid ad . misma d e un a psi col o -

gía social, mientras que para Tarde la sociología se 

transformaba en una psicología intermental (Germani, · 

1969) 

En los Estados Unidos la psicología social se desa

rrolló con la influencia del pensamiento positivista 

y empirista franc~s e inglés y algunas tendencias de 

corte alem§.n como la de Wundt. También influyó el -

pensamiento de Freud, psicología de la estructura -

neopsioanAlisis, la antropología, etc. 

La psicología social se caracterizó por la tendencia 

biologista e individualista, representada por la obra 

de Ross y la de Me Dougall (1907) "la primera inspi

rada en Tarde y, por consiguiente de tendencias _cla

ramente psicológicas e individualistas, y la segunda 
de car§.cter biologista, es decir, también de orienta 
ció n m á s psi c o 16 g i e a que so e i al" ( G e r man i , 1 9 '6 9·, • -

Posteriormente· surgen iJlanteamientos en acuerdo a 
las teorías propuestas hasta ese momento, distinguí~!!_ 

<lose del car!cter confuso para determinar que la con

ducta es realmente innata, insisti~ndo en la demostra

ción experimental específica. Con ello se vió que la . 
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psicología no contenía una base te6rica propia y acep

tada, as! mismo se desarrollaron movimientos, como el 
~o n e r d e r el i e ve c o n c e p c i o n e s , · a 1 t e r n a ti v a s d e 1 a n a -

tu'r~leza humana, ideando nuevos medios para reunir 
" 

infor ih-a._,~i)>n, hacer una revisi6n de los métodos que -
hasta ese momento se habían considerado de la psicolo-

gía s o c i a 1 , s u r g i e n d o e s t u di o s s o b r e " i m i t a c i 6 n " i n t r o -

duci~ndo el método experimental a la psicología social, 

una expresi6n de tal movimiento fué Allport (1924) que 
realiz6 estudios acerca de la influencia del grupo sobre 

el individuo, demostrando que el individuo en el grupo 
se asocia con mayor rapidez, postulando la "facilitaci6n 

social", tambi~n realiz6 planteamientos sobre juicios, 
reacciones a expresiones, etc. y plantea que la psico
logía no era el estudio de mentes colectivas, sino de 

individuos en situaciones sociales. 

Kurt Lewin (1936) contribuye al desarrollo de la psi
cología social,considerando un todo estructurado el 

conjunto formado por el sujeto y su ambiente, siendo 

por lo tanto, que toda modificaci6n de uno de los ele

mentos del "CAMPO" psicológico lo modifica recípro

camente, es inútil tratar de modificar uno de estos 
elementos s'in obrar sobre la situaci6n total. Esta -

interdependencia, implica la existencia de fuerzas de 

cuya acci6n depende la estabilidad 1 o modificaci6n de 

"campo". 

A 1 h a c e r e s tu di o s e x p er i m en t a 1 e s / s o b r e gr u p o s s e d e -
muestra) ,que las fuerzas ambientales afectan al indivi-

duo, se consideran los factores culturales corno de

terminantes de la "personalidad" y de la predisposici6n 

p.ara vivir en grupo 0 La actividad que impuso el 
\ 

rn é to do e x p e r i rn en t a 1 , h . a c e q u e s e r e c o pi 1 en dato s e rn -

p!ricos que ayudaron al desarrollo de la psicología -

social, su~ndo as! .trabajos sobre actitudes, extra-



/ 

polandose a diferentes .§.mbitos, educativos, in

dustrial, etc. Se acent~a el trabajo en la creaci&n 
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de instrumentos de medid.a de las actitudes, Thurstone, 

Liket, Lucher, Horawitz, Binet, crearon métodos de 

muestreo (!_) en ~ste peri6do de bastante actividad y plan

teamientos te6ricos antag6nicos, algunos autores se in

clinaron a una psicología social, ya que se disponía 

de una . versi6n psicoanalítica y gestaltista. 

Se declaraba que hacia falta una orientaci6n, unifica

ci6n y sistematizaci6n de los estudios empírico~ ade

m.§.s, de una definici6n de la naturaleza de las respue~ 

tas sociales coherente con la teoría que sustenta una 

conceptualizaci6no Parecía resolverse con el principio 

de la "percepci6n social", con lo cual se quería decir 

que el individuo se adapta progresivamente a la forma 
de ver el movimiento; todo ello ayuda al surgimiento 

de e o ne e pe iones y pro e e di miento s par a e 1 a n .§.1 is is de 

/ 

las relaciones interpersonales, basándose en tres ideas 

fundamentales: la sociometría.,test de espontaneidad y 
la enseñanza de la espontaneidad. La sociometría se 

/ 

_Q r o bj_ej;_o e o n s i d e r a c. o m o un a di s e i p 1 in a 1 a e u a 1 ti en e 
-------·~ .... - ----- ------· ----· .... -·--.-. .. ~------~-·--
no al individuo como tal, ni a la estructura social, -
• .. ____ ---·-·----·-·-·-- ·---·----~,,........,.,..-- _ .... ___ ........ w-·•-----·••_._, _w_._.,,.--------,,.,..,~ 

sino a ciertos tipos de relaciones interpersonales que 
~-------- -·----~---- -·- ________ _.-,_ 

toma e o m~ .~~-~2!2""-~,!!Jk~;;f!M~ :- ~..?. 4,~-2r . .h~~i_~.S<:~~~,~:r~,~~~ 
S..,..º-º.~ ..2,o:_¿ 'il _ §. ,9.~&~l~~i&J ª .'! .. . 

D u r a n t e e s t a é p o e a , e it la in d u s t r i a h a b í an sur g i do pro -

blemas que no podían resolver los técnicos, éstos pro

Jb lemas de in ter elaciones personales, pasaron al campo 

( de la psicología al á.mbito industrial 0 

Los disernimientos sobre la formaci6n e .historia de 
• 

la psicología social y··psicología en general son mayores 
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cuando existe dificultad en concebir con claridad el 

marco y campo de la psicología social," aunque algunos 

_s __ ~~,~~t~~!~ª~ for~~~.:~~!'-~ ~ ~c:_ _ 1 ~~~~~ º2,~- J__~~; 
son: 

a) se piensa que la psicología social es una ciencia 
desprendida de la filosofía y por lo tanto son in
finitas sus fronteras; 

~ b) s e pi en s a _ q u e e s un a r a m a d e 1 a p s i c o l o g í a p e ro -
con adiciones sociol6gicas; 

' .ps c) se le considera apéndice de la sociol-ogfa con par-

ches psicol6gic6s; 

d) se deriva de una escuela extremista. También puede 

decirse que la psicología social es influída o com-
-----

p l e m en t a ~-ª- _ p o..r:. __ 9 .1.!:2: LelU:.i-a.s. c o m o la a n t ro p o lo g {a , 
_, __ .,, .. --····--·· --~-
s o c i o lo g í a , b i o l o g í a , e c o n o m í a , p o l { t i c a , e t c '! ~p e r o 

también la psicología aporta para ellas y no olvidar 

que toda ciencia se centra en el hombre y para el 

hombre. 

M tt s r e c i en t e m en t e en l a h i s. to _r i a d e l a P .. ~ ts o lo g {a pu e --- --.... ---· -~--;1~: __ #_..,_ ............ __ ---~ .. - . . "' 

den observarse tres tendencias, aunque -·o--pi:r·-e-d"'én ·ser 
~ - -· ~ - - ••• # -~·-·· .... ;.._ ;;.~·- --- ·--···- _____ ,,_ - ............ 

las -6.nicas, ni las má.s acertadas, puesto que todo tiene 

un desarrollo, son una opci6n a una concepci6n del de

sarrollo de la psicología social, la primera de estas 

tendencias es que toda psicología social s"e ha vuelto -

cada vez --~~_s_ ~o m P. a:-.r ~ti v-a ;~··;¡en do c~; vi ;;: ·~ ~n te Ín e';;;;" ~ ue 

l a e-~ d ~ c t a n ~ pu e d e ~ ~-;· - c o m p r en d id a c o m p l e ta m en t e s i 

se estudia unicamente en un solo contexto cultural, por 
~--· ----··-- . 

lo que se hace uso de materiales etnol6gicos, soc·iol6-
1~ ! I ¡ /! /1 I ..¡//f~/,.I / 

gicos, etc., que se refieran a dife'r'entes culturas ; la 
/l{!l !1 / 
s e g un d a t en d en c i,.2 e s ro. ~ s e x p e r i m en t a 1, l a p s i c o lo g {a 

social utiliza diversas t~cnicas que pueden c 5?nsiderar. --- .. - - ---·~ _ _,_ 

s e c o m o o b j e ti v a s , e x p e r i m en t al e s y cu a n t i t af i va s ; 1 a __ .. ____ . 
_ ...... .,-rvo- • ..-

·-~...,.,-....... -- I 
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tercera tendencia es que la psicología cada vez más -asuma un c 'ar~cter de ciencia aplicada, con implica-
- ---------- -~-·-·-~-- ,~-·-·--·------------

ciones y aplicaciones · pr~cticas en el campo de las re-
-- ·------ --

1 a c iones humanas; estas tendencias no son excluyentes 

mfts bien complementarias. 

{

Lo que CQ.be mencionar es que la psicología social no 

cK cuenta con un marco te6rico propio, cuenta con una 

severa problemática epistemol6gica. 

/ 

J 



L2 Probl e má.tica epist e mol6gica de la 

Psicología Socialº 
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Para tratar ~ste t6pico es necesario h a cer menci6n de 

cuales son los ro b l e ma ~ que hasta el momento son con -- --- . 
siderados de la psicología social. La Problemática epi~ 

. -
t_~_J_6gj,_c a_r__ad~ ~_!!.__~ !_~~ta d~_Q~inicí6n del ob'eto -

de estudio y su campo de acci6n. ---·------

El contenido te6rico de la psicología social se h~ ma

n e j ad o en do s d i r e e e i o n e s , a ¡:ar t i r d e 1 o s t r a b aj o s r e a -

lizados por los soci6logos franceses Gabriel Tarde -

(1843-1904) y Gustave Le Bond (1841-1931) y el psicó

logo norteamer i cano William Me Dougall (1871-1938) 

todos ellos matizados por algunas ideas de Augusto -
Comte. 

La obra de Me Dougall (1907) se inscribe dentro de la 

atm6sfera biol6gica-darwinista, en ese mismo año E. 

Ross publica su obra Psicología Social bajo la línea -

de las ideas de Durkheim, Le Bond y Tarde que desta

can aspectos sociales, (Pacheco, G. 1984, plig. 34) 

A partir de ese momento se empieza a trabajar en la 

especificaci6n del objeto de estudio de la psicología 

social, ya que por un lado se encuentra lo biol6gico 

y por el otro lo social. 

Hasta el momento se considera el contenido te6rico de ----- ----
1 ~t psi e o lo gí a el estudio _ _d_g · la i]l..i-e r a ...c_c.i.9 n entre o r_ a nis 
,.-- - ---- - - ------- ·--- -- --.____ -

~ m o s _ijí.,.d.-Lvid.J.La_ l e s y s u a m b i en t e , La e o n d u e t a e s t á e o n -
-- -------~---~~---tenida para su explicaci6n en un referente estructural, 
funcionalista e hist6ric q contenido el aspecto social, 

físico - químico-biol6gicoº Sin embargo, la conducta es . . ----------:. 
epistemol6gicamente aut6noma de los diferentes niveles 
-r---- - - - ----- - - - - --- --- - ----de a n ! J i sis _ d eJ e o _!!_<;l e i m ~_gjl t Q.. o La psi e o 1 o g í a e o m parte . 
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dos metodologías una de las ciencias sociales y otra 

de las ciencias biol6gico-experimentales., 
• \ 1 

Algunos autores han discutido este t6pico, diciendo -

';/ /J que ~~de _<:__~_tu~io_~J_a _J>S!~ol_~_gí~ _soci~l ser..= -

0\¿¡ 7;-...f j f i ere_ ·a un a d ~_} ~ ~ di m__e n si o !.1 e s .. con s_ ti tu t tv a_ s del_ ~ m -

r:tY/ portamiento humano e !!_~!._ á _mbit _q__§ ocial-!'_. As{ también ------- ---- . -
o pin a n q u e l a m a n e r a d e a b o d a ~ ~l - '-'-.f .. en.6-m e no s o c i a~ " 

.....------- ··-
es equivoco ya que en su mayoría no fundamentan o pr _ 

' ---- -~ ·-· -l &--) ponen u ~é!: l tern~_vi~ble ---~ ~ q ~~'! ce:_~_I!..!_f fi s_g~de l 
psicó!_~_g_o. Hablar de aportaciones que condu~can a en-"---·--riquecer y fincar un marco te6Fico que sustente una -

p r á c ti c a d el t r a b a j o d el ·p s i c 6 lo g o en e l á m b i to so c i al , 

es una tarea por demás difícil. Delim itar en primer 

instancia, lo psicol6gico o la conducta social en otras 

palabra·s el objeto de estudio : sería no menos difícil -

que la anterior. 

Este trabajo no pretende dar una soluci6n a la proble
~ 

m á ti c a e pi s t e m o 16 g i c a , p r e t en~-d ar un a a 1 t e r n a ti va -
__.--· . . 

par ª- eJ en r i que c i mi en t.Q_~- la p r á .. c tic a _d ~ l S·i c 6_J_Q...g..o ... en __.... -· 
el á m b i !_o _so c i a l º Y a q u e d i ch o e s fu e r z o r e q u i e r e en 

p r i~e r . l u g ar ~ s-; u di~ r lo s al c a n c e s y limita c ion e s del 

q u_e h ~_<:_ ~--ci e~_!J f-i--G:°G>~-~ -l~~o lo g_(aen gen era , y -;e:: 
gundo@ ¡ a_E. ª1.i.z _~ r el resp ~_l .d.o_:t~ órico -~:- ~~1_/!_..,E _ráct-ica) r 
c º3-c ~ha_ da ~q_ ____ s_~. !.y_c ion~ ~}_Q.s .....,p-.~o...-b Le.m~a...s.. a.h.o..r..d_<!.,d .Q....S J · 
y . por últim¡jl~izar~~-~L!!_ llev q bo la in ve.~-----..... 
gaci6n científica de la psicologíaº 

-..---~----

--·--
Sin embargo, existen otros as¡>ectos que no son pro

pio s d e l a p s i c o l o g {a , a s p e c to s q u e s e c o m p ar t en con 
• 

otras disciplinas sociales, por ej_emplo el de la ideo-

logía que sustentan, ya que por un lado tenemos el -



~~~o al servicio_ de la clase~_!!__t_= , 

el cual tiene como objetivo perpetuar las estructuras 
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e s table cid a s y p o r e 1 o t ro · t en e m o s a 1 ~c..i..e..n._tJ -

fico comprometido en la problemática que debate sus -

p;::oplo5-l i ~~-ami en to s , ¡ s í c ~~par a i"li:" ··7;-~ n s fo r m-; c i 6 n 
-- ---

de las e~ t r u c tura s---e5 table cid as • 

Así tambi~n existe otro problema propio de las ciencias 

sociales que es ·el de la objetividad y la cientificidad 

ya que "se definen ºsiempre en relaci6n a los grupos de 

poder dominant~s que disponen de los medios de produc

ci6n material y científico, en los que se expresa, ide<2_ 

logicamente, ese afán de dominio y de control de todo 

lo que se genera en la sociedad" (Pacheco, Gº, 1984, 

pág. 35)º 

( Debido a que no solo 

( con estos problemas 

más objetivo que nos 

la psicología como ciencia cuenta 

en la búsqueda de un conocimiento 

brinde una explicaci6n a los fen6-

me no s d e o r d en p s i c o 1 ó g i c o o p s i c o 16 g i c o o p s i c o só c i a -

les; Gerardo Pacheco (1984) dice que "podemos acceder . 

a la estrategía del principio metodol6gico de la inter-
~.~ 

di c 1 in a r i e d d d e to do s a q u e 11 a s á r e a s d e 1 c o-no e i mi e~ 

to afines, que esten en posibilidad de contribuir al es

clarecimiento de una de las múltiples aristas e la uni-., -------- - -- __.,.- --- -- -- -----------..-..........__ ___ _ 
dades y objetos de estudio de las disciplinas sociales" 
(o¡>. '--en--;;-- --:- ,-· - -- - ~ - , --------------

Proponer una soluci6n a los problemas epistemológicos 

de la psicología con la alternativa de la interdi.scipli

nariedad resulta un tanto simple ya que "el estudio de 

las relaciones entre teoría y práctica, de la vincula-. . 
ción entre ideológía y conocimiento científico; la pro-

fundización sobre la metodología necesaria y correcta 

para la elaboración teórica, al igual que la precisión 

de p r o pu e s ta s en e l p la n o s i m p 1 e m en t e t ~ c ni e o - o p e r a -



-
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c i o n a 1 ·' s o n t a r e a s in d i s p en s a b 1 e s t a n to e n 1 a e 1 a b o -

r a c i ón d e un m a r c o t e 6 r i c o d e 1 a P s i c o 1 o g ! a S o c i a 1 

Comunitaria, como en el funcionami e nto de la práctica 

misma" (Brea, L. y Correa, E. 1979, pá.g. 4), Por lo 

t a nto cualquier intento por . solucionar o proponer al-
---~ . -------

t _er~~tivas viables de la pr!ctica del psic6l_?g_~ __ d_ebe . 

s e r e o n e e p tu a li z a d a d: e _s d e un a p_ ~ r ~ p .e ~ _t_ i.Y_ ~.9- e 1 a t e o r ! a --------- -- . . --r---
d e 1 e o no e i mi en to , t e o r ! a d e 1 a e i en e Lé! ~~. Q..S..! ~..! , a s { e o m o _____..--- - ·- ---- -

~e 1 as i m p 1 i e a e iones id e o 1 § g_i_ e as u e esta s 1.1:~. en ta , y 

· por último ~a vincul_a~i~E_~_.e __ t_~-~!1~~~la____.r_..e..a idad so

(, c} a 1 e 11 J ~ ~~ ~ 1 surge ~ s t a _ _p_!:_ás..t-i.c aº 



L3 Funci6n y campo profesional del -

Psic6logoo 
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El análisis que se realice de éste punto puede ser va-

~, r i a d .o y e n m ú 1 t i p 1 e s d i r e c c i o n e s º P o r e j e m p 1 o s e pu e d e 
.., " 
;} · n ñEtlizar desde el punto de vista e istemol6gico, es -

<- -· -----~ ----- ---
decir, de f~bases te6rico metodol6gico que sustentan 

una determinada práctica del psic6logoº Tambi~n se -

'iJ puede analizar ~~~~-~e~-- g~: ~-~lg._ o ~~-
tu al, el papel que desarrolla en un ámbito social deter 
r---- -
minado, éste papel se encuentra intimamente relaciona-

/ do con la concepci6n que tenga del mundo que lo rodea 

\ y la forma de concebir su p r ~ c tic a º As! también . ~e pu e.d=e 

é!:_nalizar el papeJ de la psicología como cie!_!.cia la cual 
' ... ..---- -.-. ~ ~ 

reproduce "_prof ~ _?ionales" como tales, que en una u -
otra medida cu en tan -e nc onocimientos para brindar de-

terminados serviciosº En una forma muy general tarnbi~n 

' se puede < .analizar las escuelas de psicología, como se 

forman los profesionales y cuales son los contenidos cu

rriculares de los planes de estudioº Es conveniente -

aclarar que l _~ funci6n del psic6lo o va .lt estar deter-

m ~~ d a )2.. o r l o s c o ~ ~ id Q .• s, t e r i c o s q u e 1 a r e s p a l d ~ n , en 
-- --- ___./ - -~ " -- -~ 

el punto lol se explican los diferentes enfoques que ha 

tornado la psicología a lo largo de la historia, así por 

ejemplo es diferente lo que hace un psic6logo con es

cuela Gestaltista o lo que hace un psic6logo del An~

lisis experimental de la Conducta, resulta un tanto 

arriegado mencionar lo anterior, quizá el objetivo es 
el mismo, pero en la forma de abordarlo y estudiar un 

fen6rneno particular radique la diferenciaº Por último 

se podría ~-~a _ P _:: t-~r del ~nea r go __ s_~~l que la 

s o c i e d a d l e a d j u di e a , ,1-ª- _9.-e.man da q u e 

c6logo p-rof_~ sionalº 
---
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Ahora bien es conveniente empezar éste anfilisis to-

mando como punto de partida la declaraci6n program! 
tica del Consejo Nacional para la Enseñanaza e lnve~ 

tigaci6n en Psicología de México (1978), sobre el pé!, 
fil profesional del psic6logo, el cual debe tener las 
siguientes características: 

a) constituye cambio del p~rfil del profesional liberal 

al especialista en comportamiento humano comprome

tido con l a a t en c i 6 n a lo s pro lie m a s d e l a s m a y o r {a s º 

b ) r e s p o n s 8, b i li z .ª .a l a' s i n s n tu c i o n e s a l s i t u a r l a s e n e l 

marco··de lasnecesi'dades sociales. ' 

c) hace del graduado de las carreras de psicología un 

profesicnal, estrechamente ligado al servicio y no 

al utilitarismo. 

d) orienta la investigaci6n, en cuanto al desarrollo de 

tecnología propia que sirve para resolver lo que son 

las necesidades prioritarias (1) 

La matriz presentan sobre el p~rfil del psic6logo es la 

siguiente: (2) 

Funciones Profesionales -----------------------
l. Evaluar 

2. Planificar 

3º Intervenir para modificar tin p.roblema-

4o Prevenir 

So Investigar 

Por orden de prior id ad: 

1 • Sector rural marginal 

2. Sector · urbano marginal 

3. Sector rural desarrollado 

4. Sector urbano desarrollado 

( 1 ) ; ( 2) D e c 1araci6 n "p·r o gr a m ~tic a d el Con s e jo Na c ion al 
para la Enseñanza e Investigaci6n en Psicología de M~xic 
(1978), en: Ram6n Bayés "Una introducci6n al método 
científico en Psicología", Ed. Fontanella, Barcelona, 
(1980), p~gs. ~Ill- X V. 
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Como beneficiarios de su servicio se encuentran tam
bi~n por orden de prioridadº 

1 o Los macro grupos institucionales 

2. Los micro grupos institucionales 

3o Los macro grupos no 

4o Los microgrupos no 

So Los individuos 

Por orden de prioridad: 

l. Educaci6n 

2. Salud pública 

institucionales 

institucionales 

3. Producci6n y 
/ 

consumo 

4. Organizaci6n 

S. Ecología 

7· 
T~~~~~~~..!L_'Le_~_El_pJ~2-

l De r'Di-;g-n~· 
1. L a -en-t- e vis ta< 

2. Las pruebas psicométricas 

3. Las encuestas 

4o Los cuestionarios 

So Las técnicas sociométricas 

6. Las pruebas proyectivas 

7o La observaci6n 

B. El registro instrumental 

9. Los análisis formales 

11 ~~rvenci6n \ 

1 • Fe nomen o u;-g i ca s 

2. PsicodinAmicas y conductuales 
3. Din~mica de grupos 
4. Sensibilizaci6n • · 

S. Educaci6n psicomotríz 



6 0 Manipula e i 6 n ambiental 

7 0 Retroalimentaci6n biol6gica 

B. Publicidad y propaganda 

III . De Prevenci6n 
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Sus técnicas de prevenci6n son, ademAs de la capacita

ci6n de para profesionales, las mismas que utiliza para 

l a in t e r v en c i 6 n e x c e p tu a n do 1 a e d u c a c i 6 n p s i c o m o t r 1 z º 

IV De lnvestigaci6n 

Sus t~cnicas de investigaci6n son las mismas que utili

zan las otras ciencias. Pueden encuadrarse en las ca

tegorías má.s generales de registro, anAlisis cualitativo 

y cuantitativo de los dat~ .s . y formulaci6n de modelos (3). 

Se observa, que la actividad del psic6logo se dirige fun 
damentalmente a la soluci6n y prevenci6n de problemas 

t donde interviene como dimensi6n fundamental el compor-

tamiento humano. 

Esta caracterizaci6n nos muestra, en términos acad~

micos y curriculares lo que debe hacer un psic6logo, 

a quien o · a quienes dirige su trabajo donde y como debe 

ejercer el servicio; de ~s~a forma surgen una prolife

raci6n de ramas y campos de incidencia del psic6logo, 

entre otras la psicoterapia, orientación vocacional, -

educaci6n, ecología, organizaci6n, desarrollo de la co

munidad, salud, en la industria, publicidad, producci6n 

y con sumo º No o b s tan te no queda c 1 ar o ·Cual e s el en -

cargo social del psic6logo como profesional, en otras 

pal abra s cual_ es el papel que la so c i edad le a _d ju di ca , 

lo que 1 a s o c i edad e s pe r a del p si c 6 lo g o profe si o na l , 

de acuerdo a las necesidades que ~sta sociedad demanda 
como prioritarias 0 



Cabe aquí s e ñalar particularmente un probl e ma com-G.n 

al cual se enfrenta al psic6logo, que es la falta o es-
------

ca so _<:9--~~-~~-!!.1.9 r ~ al_ q ~ ~- _ s _;_ - ~ i e n ~-d e l_q~_h_ a c e r e s ¡>~-
c 1~.-~_s9...l-G-g...o , s e d e j ar ve r t a n to en 1 a c o mu ni d ad 
co~ dentro de los marcos legales y programas nacio-

nales, entre otros, podemos citar:íiiQ. el area de salud, 

educaci6n, organizaci6n, etcº as{ como t a mbi~n, es -

consecuencia de la falta de identificaci6n del quehacer - - --- -------- ---
~~ i c o~ue ( d entro de la ª ! m_inist crcf6'n ~~~-c~ 
p r e su pu e s to s g u o·e r n a m en t a 1 e s , en t r e o t ro s , n o c o n t e m -

~lan la atenci6n y/o servicios psicol6gicos dejandolo 

de lado, restandole poca consideraci6n, colocandolo en 

un segundo plano. 

En este clima de desaliento los psic6logos tratan de una 

u otra manera avanzar para que reconoczcan las funcio

nes del psic6log~los problemas que resuelve, las t~c

nicas que emplea,etc. manifestá.ndose como un ~~a

lista en compo_r tamie n.t-9 humano con atenci6n prioritaria 
.. --~ --·-----

de las necesidades que demanden las mayorías, no obs-
t 2. n te lo s p sic 6 lo g o s d,.e ~~ o no ce m o s lo que lo s individuo s 

que conforman la sociedad esperan del psic6logo corno 

p' ro fe s i o n al y a q u e no s e pu e d e n e-g ar q u e o cu p a un d e -

terminado lugar o status dentro de la estructura social 0 

Se hace necesario recordar que l ~ práctica profesional 

va a e s ta r de ter "!!!. in ad a po-r l ª---~ · de o 1 o g {a en 1 a cu a se _,,_, 

(sustente,- e~; to . es, o esta ;--~; servi -~Í-~ '<le la c-1a-; e dorni------n a nte perpetuando las estructuras establecidas y por 

el otro,aqu_ella pr~ctica profesional que se comprorn~te 

en la problemática que gestiona la posible transforrnaci6n 

de las estructuras y relaciones de explotaci6n estable

cidasº 
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, u U.N.A.M. CAMPUS 

..\e) IZTACA!.> 

Q)> .... a r ti cu 1 a r m e n t e en 1 a P s i c o 1 o g í a S o c i a 1 s e h a c e· m en -
~\ 

~ '<Y l..~J° c i 6 n , q u e e 1 p s i c 6 1 o g o s e o cu~-~:_ e s tu d i a r 1 a in t e r -

~J ~'- a c c i 6 n en t r e o r g a n i s m o s in d ~vi d ~.~-e s su a m b i en t e , · y a 

) ~ . sea en grupos y/o instituciones, sin _embargo, se deja 

ver que la psicología social no tiene un objeto de es-

t u di o 'e s p e c í f i c o , " s e o cu p a d e a ·q u e 11 a s m a ni fe s t a c ion e s 

de la conducta individual que pueden ser vistas como -

estímulos o como respuestas en relaci6n con otras con

ductas individuales" (Braunstein, 1978) 

Hasta aquí nos encontramos inmersos dentro de una -

serie de factores interelacionados que determinan la 

funci ·6n del psic6logo: ·1zr,· 1000426 

l. La psicología cuenta con severos problemas epis

t e m o 16 g i c o s , fa 1 ta de de f i nici 6 n de su objeto de es -

tudio; marco te6rico metodol6gico. 

2. La ideología que la disciplina sustenta, para quien 

o que intereses sirve ya sea a los grupos de poder 

dominante q ue poseen los medios de producci6n, -

así como materiales y científicos ' o por el contra-

rio a las clases explotadas. 

Es entonces que tratamos de buscar lineamientos ineto

dol6gicos que nos permitan avanzar en la construcci6n 
y/ o con fo r lm a .c i 6 n d e un a - cien c i a - que re s pon da a , 1 a 

demanda real del psic6logo dentro d e l ~mbito social, 

generando en los individuos ser sujetos de su propio 

con o c i ~ i en to , q u e g en e r en a n t e e 1 gr u p Q__q u e · pe r t en e -

c en un p r o c e s o d e a u to g e s ti 6 n _ _,_ 1 ~ _]Ul 1'~ ti c_ i p a c i 6 n y 1 a 
- ------- ------·-· -- --

toma de decisiones para l .é!: r_~oluci6n de la prob em a.:. 
- - - . ·- - -- -. . ---·------

tic a que viven , en -9 t r.~ ~ p ~-!.~_'!:>._! ~- s 1 ~ to m _a de concienciaº 
- ·. ...__ - - ~·-

Este proceso implica para la psicología social una des-
.-----~ -- ------ ---- - =:5" 

pro f e s i o n a 1 i z a c i 6 n , un a t r a n s fe r en c i a d e c o n 9 c.i-m-i-e-n..:Lo_s 



un proceso donde el psic6logo se incerta corno parte 

del grupo, en donde su concepci6n esta bien definida 

con respecto al papel y el encargo social corno pro

fesional. 
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CAPITULO Il 

1l.1 

INVESTIGACION PARTICIPATIVA 

Brev~ bosquejo hist6rico de la -

investigaci6n social y la investi 

gaci6n participativa. 

En el presente capítulo se pretende realiz·ar un bre-
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v e l;> o s q u e j o d e l d e s a r ro 11 o d e 1 a i n v e s t i g a c i ó n s o c i a l, " 

con la finalidad de u~icar históricamente .en qué cir

cunstancias surge la investigación participativa. 

Los cambios políticos -sociales a parlir de 1930 en -,, 
los países de América Latina, son condiciones que -

han determinado un incremento en el desarrollo de -

las Ciencias Sociales, (Ka plan, 1973) • .. 
Así, en los años 40 la ciencia social se caracteriza

b a p o r un m a r c ad o en f á s i s en 1 a f i lo s o f í a s o c i a 1 • A 1 -

gunos autores que desarrollaron los presupuestos m~ 

todológicos del empirismo, pretendían "otorgarle a -
---------

1 a c i ~ n c i ~ .. _ :_ o c i a 1 p r e c i s a m e n t e e 1 c a r á c t e_ r d _e c i ~ !! .. ~ i a , 

para lo cual se requería incorporar los criterios _de -

va 1 i d ~ z y_ <;_o !1 f i a b i 1 i d a d q u e p r o v en í a n d e 1 a s c i en c i a s 
• - _ ......... ---· - • . . ............ • .. --. .,-..., _____ ,..__ -,¡. 

exactas y naturales; y adaptarlas a las características 

q· u e i m pon e e 1 e s tu d i o d e 1 o b j e to e s p e c í f i c o : fe n ó m- e-·n o 

socia 1 • Par a 1 o gr ar e 1 re con oc i miento como cien~ fa' n-·a. -- --·-- -b í a que aceptar un p r in c i pi o cien t { fi c o funda m_ ~. n t -~ ! . e 1 

_9.--e__la _E:_ a.!_~ ralidad valorativa." (Vio, 19<30). Este princi

pio s e ,r e fe ría a 1 a p o s i c i ó n q u e e 1 in v e s t i g a do r d e b e -
- ·--

rí_~ d ~<:J>ta r, la de un observar n e_u ~, -· que ~e __ s ec_h~ 

rá sus puntos de vista "subjetivos_ '~ y que desde fuera 
. . 

de la realidad tratará ·de estudiarla, para lograr com-
-

prenderla y aproximarse lo más posible a ella. 



A partir de éstos supuestos básicos se desarrolla

ron las ciencias sociales durante los años cincuenta, 

hubo un fuerte impulso a investigaciones que se ca

racterizaban por un marcado empirismo y po su ade

cuación a rigurosos modelos metodol6gicos sobre te

mas por lo general muy específicos. 
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A fines de la decáda de los 50 y principios de la de

cada de los sesentas, ocurren ciertos cambios en en 

América Latina, que repercuten vigorosamente en el 

pensamiento social. Frente a éstos sucesos los cien

tíficos sociales perciben la incapacidad del empirismo 

para dar una respuesta adecuada para captar la globa

lidad de funcionamiento del sistema social a fin de de

tectar las principales tendencias, surge así la llama

d a " c r i t i c a " • E s t ·a c o r r i e n t e c u e s t i o n a e 1 p r in c i p i o d e 

la neutralidad valorativa al postular la adopción de -

un "compromiso" del intelectual. El intelectual debe 

de "tomar conciencia de su pertenencia a la sociedad 
\ 

y al mundo de su tiempo y renunciar a su p o sic i ó n de 

simple expectador y colocar su pensamiento o su arte 

al servicio de una c~usa" (Fals Borda, 1968). Esto -
implica actuar en dos planos por un lado el de la con
ciencia de los problemas de la sociedad y por otro -

1 ad o e 1 de 1 con o c i mi en to de 1 a t .eo r {a y de 1 o s con ce p -

tos aplicables a esos problemas. 

En otras palabras abandonar la supuesta neutralidad 

y adoptar una posición. El "compromiso-acción", 

como Orlando Fals. Borda (1968) lo llama no implica 

la realización de una actividad científica, la ciencia 

no es neutral, pero si es objetiva • 

. . -
Superada la cuestión de neutralidad valorativa, y -

adoptando el punto de vista del pueblo, los científi-



cos sociales comenzaron a enfrentarse a la cuestión 

de la relaci6n del proceso de producci6n del conoci

miento y la acción transformadora de la realidad, 

esto es, la relaci6n entre elaboraci6n te6rica y el 

compromiso con la acci6nº 

En este sentido, Paulo Freire (1967) en sus trabajos 

en Investigaci6n Temática o del Tema Generador, re!!:_ 

liza do s en e 1 campo de 1 a educación de adulto s , es pe

c i al mente en alfabetización, contribuye valiosamente 

al desarrollo de la investigación participativa. 

La investigación temática se refiere a la captación 
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del pensamiento de la comunidad respecto a su realidad 

objetiva y la percepci6n de esa realidad, y así anali

zar el conocimiento científico de la realidad pero 

desde una perspectiva no neutralº "La investigación 
temática puede ser considerada como un proyecto de 
acción pedagógica que se define estructuralmente co
mo un movimiento trifásico que parte, investigando 

una realidad en movimiento y vuelve a ella problema-

t i z a n do la din á mi c a d e 1 a m i s m a • In ve s ti g a c i 6 n , t e m a -

tizaci6n y problematizaci6n se suceden interconexa y 

dialécticamente, como momentos de un mismo procesoo 

La investiga c i 6 n temática en 1 a vertiente di a 1 é c ti C'a . 
de la investigaci6n social, muestra como se puede -

hacer posible el postulado de la _unidad conocimiento

praxis- conocimiento, en una actividad concreta" (Yopo, 

B. y De Schutter, A. 1982, pág. 7)º 

En los años 60, en América Latina la investigaci6n 

temática empieza a generar la búsqueda de métodos -. . 
alternativos de investigación social que brinden una 

nueva praxis en la producción de conocimientos para 



la transformaci6n de la realidad, surge así la in

vestigaci6n-acci6n, la investigaci6n-acci6n repre

senta una de las modalidades que conforman la inves 

tigaci6n participativa. 
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Boris Yopo y Anton De Schutter (1982) clasifican tres 

t i p o s d e in v e s t i g a c i 6 n - a c c i 6 n: 

a). investigaci6n de la acci6n (que tiene car!cter -

evaluativo) 

b). investigaci6n para la acci6n (fundamenta la pro

gramaci6n de acciones; 

c) 0 investigaci6n a través de la acci6n (~sta se aco

pla más al análisis de la realidad en base a exp~ 

riencias concretas). 

Así como también difieren en su fundamentaci6n te6-

rica: una corriente se fundamenta en el Funcional

estructuralismo y trabaja con modelos de armonía, -

integraci6n y modernizaci6n,; otra en el materialismo 
' 

hist6rico que trabaja con modelos de conflictos, movi 

lizaci6n y transformaci6n de las estructuras sociales; 
la investigaci6n a través de la acci6n parte del com

promiso con los grupos populares y cuenta con su 

plena participaci6n, (Yopo, B º y De Schutter, A. -

1982, pfig. 8). 

En ~ste sentido, la investigaci6n participativa puede 

ser definida como "los esfuerzos diversos por desa

rrollar enfoques investigativos que impliquen la par

ticipaci6n de las personas que habrán de ser benefi

ciados por la investigaci6n" (Yopo, B º 1982, pág. 15). . . 
La participa e i 6 n la re ali z an las personas que in te -
gran la comunidad, personas con las cuales se va a 

investigar, la participaci6n se expresa en la formu-



laci6n del diseño, la recopilaci6n de datos e infor

maci6n y conjuntamente tambi~n la interpretaci6n y 
an~lisis de dicha informaci6n, para tomar decisio
nes y ejecutar acciones que conlleven a la supera-
ci6n de problemas y beneficio de la comunidadº 

Ya a fines de la decAda de los 70 algunos investiga
dores o autores como Orlando Fals Borda (1980), 
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Paulo Freire (1978); Anton De Schutter (1978;1980) 

entre otros, desarrollaron trabajos con la metodo
logía de la investigaci6n participativa. 

f
La investigaci6n participativa representa una alter

nativa metodologica para el trabajo de la investiga-
ci6n y la práctica profesional dentro de las Ciencias 

s· ocia les .• 



u. 2 

. 
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Marco te6rico de la lnvestigaci6n Par

ticipativa. 

El marco te6rico que fundamenta la investigaci6n par

ticipativa es el Materialismo Hist6rico, ya que la in

vestigaci6n participativa fomenta el estudio de la pr<l_ 

blemática en sus interrelaciones hist6ricas estructu
rales y en el contexto. de la sociedad global para lo.
cual requiere de un marco te6rico que posea los mis

mos lineamientos de transformaci6n de la realidad. 

Sin embargo, resulta un tanto arriesgado plantear lo 
anterior, ya que existe la posibilidad de llevar a cabo 
investigaci6n participatica, sin que la poblaci6n parti 

cipe activamente, éste tipo de investigaci6n se funda

menta te6ricamente en el Estructural-Funcionalismo y 

aquí la orientaci6n que toma es la de perpetuar las 

estructuras sociales dadas. El ·investigador se convier 

te en el informante, en el poseedor d 'el conocimiento y 

el saber, él ordena y dirige verticalmente las acciones 

de la investigaci6n, los individuos se convierten en su 

objeto de conocimiento, lo contrario que sucede en la 

investigaci6n participativa sustentada en el mater1ali~ 

mo hist6rico, donde los individuos son sujetos congno

centes en el proceso de conocer su rea.lidad para tran~ 

formarla, al igual y conjuntamente que ei investigador. 



11.3 Metodología de la Investigación Parti-

cipativa (Planteamiento y Objetivos). 

La metodología de la investigación participativa se 

incerta en una estrateg{a definida donde se involu-

cra a los beneficiarios en la producción de conoci

mientos, considerando la participación del investi

gador profesional, así como al investigador-partici 

pan te durante el proceso investigativo, siendo impo!. 

tante definir metodológicamente los papeles de los -

investigadores dentro del plan global del trabajo -
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(De Sch:utter, 1981, pAg. 242), MA s adelante se de

sarrollar! con detalle el papel del investigador-prof~ 

sional dentro de la investigación participativa. 

Los fundamentos teóricos sobre la concepción del 

método participativo, se bas.an en la consideración 

de que la realidad social, como conexión entre la -

objetividad Oa forma en la cual las personas se en

cuentran involucradas en los hechos, procesos y es

tructuras) y su percepción e interpretación, requiere 

de un método que involucre a las personas corno si -

fueran investigadores, lo que implicaría un proceso 

de aprendizaje propio, (Freire, 1977, pAg. 2 y 7). 

Por lo que bien se puede enfatizar, como proceso ed~ 

cativo, es un instrumento de concientizaci6n que tiene 

corno objetivo conocer y analizar la realidad en los 

procesos objetivos, la percepción de éstos en los 

'nombres y la experiencia vivida de sus estructuras, 

(Bosco, 1977, pAgo 25). 

En este sentido no exi~te un modelo Único de metodo

logía de 18: investigación participativa, ya que se debe 



tomar en cuenta condiciones hist6ricas, sociocultu

rales e institucionales, que de una forma u otra in

fluyen sobre la manera, sus alcances y limitaciones 

del proyecto de investigaci6n. 

Para esclarecer este punto cabe mencionar 6 carac
terísticas básicas de la investigaci6n participativa: 

l. El problema por investigar se origina en el pue
blo y es definido, analizado y resuelto por el 
mismo; 

2. El objeto último de la investigaci6n es la trans

formaci6n de la realidad y el mejoramiento de las 
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condiciones de vida de los beneficiarios de la in
vestigaci6n; 

3. Es una actividad ejercida por un amplio conjunto 
de grupos oprimidos: los pobres, los marginados, 

los campesinos los trabajadores; 

4. El proceso está destinado a desarrollar la concien 

cia sobre sus propios recursos y capacidades para 

movilizarlos hacia un tipo de desarrollo dirigido -
por el pueblo mismo; 

S. Es un proceso de investigaci6n más científico que 

los tradicionales porque la participaci6n del pueblo 

en el proceso de investigaci6n facilita el análisis 

más preciso y aut~ntico de la realidad social; 

b º E l in v e s ti g ad o r e s un p ar ti c i p a n ·t e c o m pro m e t id o -

más que separado, del proceso de investigaci6n, 

lo cual lo conduce a vincular cada vez más sus es

fuerzos con el propio pueblo; (1) 

.. 
( Í ) Con c l u s ion e s del J_tll g,.r._c;l~_I n_y~_§.1 i g_ª-~i 6 !L..P..11 r.J.i~i.12..ii..-

t i_y_2._z Con s e jo In t e r n a c ion al d e E d u c a c i 6 n d e Adulto s 
Toronto Canada, 1977 en: Ponencias Taller sobre -
Metodología de la Investigaci6n Social en los progr~ 
~ .,, ~ .:1 - r ~ - ~ - ~ + ~ - ~ t. - n •. ~ ~ , r r-.. .,_, A r v -r I r n "C' "C' A 1 



Se observa entonces, que primero se debe estructu

rar una estrategia, que vincule los objetivos y ne

cesidades reales de los participantes, ~sta debe 

p e r mi ti r e l a c c e s o a un c o no ci m i en to in di vi d u a l y -

col e c ti v o de su re ali dad , par a :· a n ar. i _zar lo y as { pro -

poner acciones concretas para transformar sus con

diciones s0cio-econ6micaso Boris Yopo (1982) propo

ne un Modelo Metodol6gico de Investigaci6n Partici

pativa, dicho modelo se constituye sobre la base de 

etapas, momentos y fases; a continuaci6n se presenta 

textualmente: 

1 • -g_ !.. a l?..<!.._I:x .. '=.. Y..Lé!... 

Formalizaci6n del equipo interdisciplinario de in-

vestigaci6n y montaje institucionalº 

2 ·• _g..!~P.!!:._<.!..'=..J..2_11.!..Y..~§... t i_g_2_s i 6 g__ P !!:.E.!.. i c i _p .2.! i Y..~. 
2ol Momento investigativo 

2.1.1. Primera Fase 

Determinaci6n y reconocimiento de un 

área de la investigaci6n en la acci6n. 

2.1.2. Segunda Fase 

Acercamiento inicial a las comunidades 

y grupos del áreaº 

2.1.3. Tercera Fase 

Investigaci6n conjunta-participante de 

la problemá.tica de la comunidad y de -

los grupos que la constituyenº 

2.2 Momento de Tematizaci6n .. -
Se trata en este momento de organizar el uni-

verso temático a fin de transformarlo en una 
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programaci6n pedag6gica. 

2.2.1. Primera Fase 

Reducci6n te6rica con el fin de ini

ciar el an!lisis concreto de las ob-

s e r va e i o n e s b a j o un a in s t a n e i a d e d u c

t i va y analítica. 

2. 2. 2. Segunda ·Fas e 

Reducci6n tem!tica con el fin de ingre 

sar a la etapa prospectiva mediante la 

elaboraci6n de proposiciones y mate

rial escrito. 

2 0 3 Momento de Programaci6n-Acci6n. 

Las fases de este momento implican ya la tra
ducci6n de lo hasta aquí realizado hacia acci~ 
nes concretas a ser llevadas a cabo en la co

munidad mediante la elaboraci6n de proyectos
relevantes. 

2.3.1. Primera Fase 
Deseo dificaci6n en círculos de estu
diopara discutir y analizar los pro
gra~as pedag6gicos elaborados. 

2. 3. 2. Segunda Fas e. 
Irradiaci6n de la acci6n educativa y 
de las decisiones tomadas a toda la 
comunidades. 

2.3.3. Tercera Fase. 

Secuencialmente esta fase plantea la 

selecci6n de proyectos socio-econ6-

mi e osº 

. . 
2 • 3 • 4 • Cu arta ·Fa s e 

Comprende la elaboraci6n de los re-
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querimientos educativos rnrn cooperar 

a la realizaci6n del o de los proyectos 

seleccionados. 

2.3.5.Quinta Fase 

Ejecuci6n y evaluaci6n,_ de los progra

mas por los mismos miembros de la c·o

munidad. (2) 
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La formaci6n de los equipos interdisciplinarios en sus 
diferentes !reas, debe ser homog~nea con respecto de 

la comprensi6n de los aspectos te6rico-metodol6gicos, 
as{ el equipo debe conocer y comprender teoría del -
conocimiento social, del conocimiento. dial~ctico, teo
ría del objeto social, an!lisis de las estructuras so-

ciales y econ6micas, el m~todo dialéctico, en primer -

instancia en su~ tres momentos: 

l. de descubrimiento (an!lisis y la reflexi6n); 

2. demostraiivo (la práctica y la ac.ci6n); 

3. expositivo (la crítica y la evaluación). 

Entre oiras cosas el equipo debe mauejar t~cn.icas de 

investigaci6n, así como din!mica de grupos, (Yopo, -

1982 pá5• 85-~7). 

En la etapa de la investigaci6n participativa-,. se rea

liza un trabaJu conjunto entre el equipo promotor y -

las organizaciones representativas de ia población, 

· e 1 i r a b a j o s e r· e f i e r e a : in fo r m a e i o n y d i s cu s i 6 n d. e l 

proyecto con autoridades locales e 1.nstituc1ones re

gionales con la pvDlac16n y sus representantes; la -

fo r mu 1aci6 u del m. ar e o I e ó i · i c o y de re fer en c i a , plan -

Le amiento de objetivos, conceptos, hip6tesis, etc • . · 
tambi~n se trabaja conjuntamente en la organízaci6n 

(2) Boris Yopo. "La Invesl1~aci0n. Participativa: Una 
a 1 t e r 11 a L -... v ~ m e t o do l ó ~ i c a p a r a M o vi l i z a r e l D e s a -
r10llo"; en curso taller resional sobre Educacion 
d e A d u l t o s y D e s a r ro 11 o · R u r al In t e .t:; r a. de en a po Y o 
_ ,_~ ' - ~~~·~., ... h •. " "" "' -< " ·""'"' rlo lnc:: p-i:;nRT-N;ic.1onales 



del proceso de investigaci6n, considerando el marco 

institucional en el cual se va a laborar, otras insti

tuciones o grupos que inciden en la labor investigati 

va, se lleva a cabo una selecci6n de acuerdo al p~r

fil de los investigadores profesionales, promotores 

populares de la poblaci6n para la asignación de fun-

ciones y tareas así como tambi~n la selecci6n de la -

p o b l a c i 6 n o c o mu n id a ,d e s , e l a b o r a c i Ó n d e l p r e su pu e s to 
por programa, calendarización de actividades, etcº 

(Yopo, 1982, p~g. 88-89)º 
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En la segunda fase de ~sta misma etapa (investigación 

participativa), se realiza un estudio y análisis muy -

minucioso de la comunidad con respecto a la estructura 

socio-política de la población participante en la inves

tiga.ción y una información t~cnico-productivaº Aquí se 

debe identificar grupos estrat~gicos para llevar a cabo 

la investigación acci6n participativaº Es importante -

desarrollar círculos de investigaci6n con los miembros 

de la comunidad para conocer su opini6ny su percep-

ción de la realidad en la cual vive, para ello hace uso 

de materiales como cuadros o gráficas llamadas tam

bi~n códigos los cuales i:epresentan situaci6n reales, 

tienen la finalidad de permitir el díálogo entre los 

miembros del grupo promotor y la comunidad, se pone 

en ¿ráctica la acción dialógica, (Yopo, 1982 págº 91-

93)º 

En la tercera fase de la investigación participativa se 
pretende la investigación de la: problemática, primero 
se observan los resultados de la fase anterior a partir 
del análisis con los c6digos, se realizan discusiones 

con los grupos sobre ' su propia interpretaci6n de la -

realidad, esta informaci6n se registra y se sistemati-

za. 



En esta fase tambi~n se lleva a cabo una capaciLaci611 

y entrenamiento con los coordinauores y promotores 

para los círculos de estudio y la realizaci6n de ma

teriales, "no sólo se . trata úe describir los proble

mas, sino td.mbién de explicarnos racional .Y c1enli

ficamente, buscando al mismo tiempo posibles estra

tegias de acci6n", (Boris Yopo, 1982, pá.g. 97). 
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A s{ p a s amo s al m o m e n to d e p ro gr a m a c i 6 n - a c c i 6 n . cu a n do 

se han detectado los problemas conociendo a fondo sus 

causas, tanto por la comunidad como por el equipo pr~ 

motor, se estudian conjuntamente de una forma má.s -

objetiva proyectos que instrumenten acciones concre

tas para la soluci6n de los problemas .• 

La elaboraci6n de (o los) proyecto (s) requiere en una 

primera fase, discusión en círculos de estudio de los 

contenidos de los programas pedag6gicos y anAlisis 

crítico que conduzcan a la toma de decisiouesc. 

En la segunda fase se lleva a cabo la labor de comu

nicaci6n con los miernbros de la comunidad para cono-: 

cer su aceptaciou o re c. haz~, su upin16u, sus aporLa

cioues, ~u;::; sugerencias pd.Lu. coJ?regir o modificar los 

pro gr a m a s a c o r d ad o s . en l a .Ra s e a u t e r i o r • 

Así llegamos a la tercera fase del momento de progré.!._ 

macibn- acc16n, en la cual se realiza una eva1uaci6n 

de 1 pro y e c tu ( s) par a se 1 e c c ion ar en lo r ... a cu n Junta 

co11 los miembros de la comun1dau, cual cunSLderan el 

m ! s c o n d u c en t e d e a cu e r do a s u s n e c e s id a d e s ,. o u j e -. . 
tivos, a sus recursos humanos, econúmicos y de in

fraestructura. 



El siguiente paso es el momento de Tematizaci6n, -

aquí se el a.b ora u material e s con lo s dato s que se -

obtuvieron en la '.€tapa anterior con las observacio-

n e s , c o u 1 o s cí r c u 1 o s <l. e 1 n v e s L i g a '- i ::, 11 , m a L e r 1 a 1 e s 

que son entregados a la comunidad, ~stos materiales 

deben de contener la informaci6n S.stematizada en te

maspedag6gicamente elaborados. Se considera uno de 

los momentos m!s importantes, ya que en una primera 

fase se realiza "una reducci6n te6rica con el fin de 

iniciar un anll.lisis concreto de las observaciones rea 

lizadas bajo una instancia deductiva-analítica, su des 

gloce abarca los siguientes componentes: 
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a) • a n ~ l i s i s d e l o s c o n t en i do s d e l a s d e s c od i f i c a c i o n e s , 

b). elementos constituyentes de las percepciones 

c ) • in t e gr a c i 6 n d e l o s e l e m en to. s c o n fo r man do t e m a s 

d). percepci6n de causalidad y explicaciones 
"\ 

e). reduccic5n te6rica de los _contenidos, vale decir 

un intento de recomponer el materiaJ y las ideas 

a partir de los elemento_s de la percepción y de _ 

sus relaciones entre sí y con el medio _socio-ec.2_ 

n6mico y cultural"(Boris Yopo, l~ts2, p!g. 95). 

En la segunda fase de éste mismo momento de temati-

z a c i 6 n , s e 11 e va a c abo la r e d u e c i 6 n te m ! _tic a par a -

a_bordar la etapa prospe~tiva, que se refiere a la pr~ 

sentación del mater,ial (didácti.co) unidad·es psicvpe-da

g6gicas que pueden ser cart~les, dibujos, soc1odramas, 

p e l ! c u l a s , d i a p o s i t i v a s , e _t c º , s o b z: e l o s t e m a s d e t e c -

tados, los cuales se transformar!n en problemas que 

se presentan en la comunidad que ser!n objeto de es

tudio. Problemas que.P.ueden ser dependiendo <l.e los 

objetivos de la comunidad como: organizacion, socio

econ6mico s, educativu s, etcº 



En la cuarta fase del mornen.to de programaci6n-acci6n 
se estudian los requerimientos educativos y de capa-

citaci6n para llevar a cabo el proyecto, con la fina

lidad de planear curricularineate programas para una 

eficiente capacitaci6n. 

Po r ú l t_ i rn o la q u in ta fa s e d e l ·· me mento d e p r o gr a m a -
ci6n-acci6n, esta se refiere en 't~rminos generales a 
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instrumentar mecanismos de control para el buen de-

sempeño de la.s d teJ.en1es tuncioues y tareas de los 
rniémbros de la comunidad, mecaaismos eu los cuales 

p a r t i c i p a n lo s p r o pi o s mi e m b ro _s d e la c o rn un i d . a d , t o do 

e i lo p ar a e 1 d e s a r ro 11 o de 1 pro ye c to • A s { c o rn o ta rn -

bién la implementaci6n ae los programa.s de capacita

ción en los diferentes aspectos administrativos, téc-

n L c o s , etc • Y. p o -r ú l ti m.o 1 a e va 1uaci6 n del pro y e c to , , 
anS.lisis de los resultados logrados por la co ... un1daa. 

Finalmente Boris- Yopo (19o2) plantea el carácter per

manente de 1a iuvestigaci6n participativa ya que "La 

partic .. pación de los miembros de la comunidad, el -. , 

anlihsis critico de la realidad socioecon<Srnica y cu1-

tura1, y la decisión conjunta de ejecutar las acciones 
J 

programadas conducen al descubrimiento de ·otro::; -

problemas, de otros re uerimien1os y -- - ~-------··· , 
de nuevos Eroyect9s que se hace necesélrio ejecutar_. 

Es por esto que se establece corno prennsa :itnrd-a-m:en

tal que la acci6n es en la práctica una. fuente de cono 

cimiento y por lo tant_o, que promueve nuevas hip~te;...
sis de trabajo. 

E u est a , p o d r {a m o s s e ñ a 1 a r q u e e 1 di a g n 6 s ti c o s o c i o -
econ6mico del !rea motivo de estudio, el an!lis1s 

cr!qco y los momentos de acci6n constituyen eslabo

nes dial~cticos de un "proceso permanente de estudio, 

reflexi6n y transformaci6n de la realidad (Boris Yopo 

1~82, p!g. lUl-102) 0 
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Es por .ello que la investigaci6n participativa repre

senta una alternativa metodol6gica para el trabajo del 

psic6logo en el ~mbito social, ya que se basa en la -

consideraci6n de que la acci6n profesional fundamental 

d e 1 p s i c& 1 o g o e s 1 a d e 1 e s tu di o , r e fl e xi 6 n y t r a n s fo r -
maci6n de la realidadº 



II.3.1 La funci6n del investigador profe

sional. 
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Para empezar a analizar las diferentes funciones que 

desempeña el investigador profesional, se debe hacer 

hincapié en la formaci6n teorico- académica, as! como 

en la concepci6n de su posici6n con respecto al com

promiso social que adquiere en el momento de estar -

trabajando bajo el marco de la investigaci6n partici

pativa. No hay que olvidar que la concepci6n de su -

posici6n y el compromiso social que adquiere el cien

t{f1co esta. aeLerm1na.do por su origen de clase y la - -

lunci6n social que éste quiera adoptar~ 

La formación y las actitudes que aaoptan el cient{-
fico social las ha de ver como alternativa para el -
c a m b i o y t r a n sf o r m a c i 6 n d e 1 a s c o n di c ion e s d e ex p 1 o -

taci6n que viven en las zonas marginadas urbanas, sub 

urbanas, rurales, etc. El cieni{rico s~cial debe de -

s e r d e s a 1 in e a n t e y ad e m ! s no ad o p t ar 1 a in v e s ti g a c i 6 n 
participativa como un trabajo que le de una "posic16n" 

por el contrario, sentirse inmerso en la investigaci~n 

participativa como un participau~e mi1J.taute de uua -
praxis SOCJ.a1 que conauz\.,;a a J.a \..:ritica y cvno~ ... mienio 

para uu proceso revolucio11ar10. , 

A1g.uno., auLores cvns1deran que el investigador pro
fe s 1 o n a 1 " s e h a d e in v o 1 u c r ar c o u 1 o s d e ... ! s par t 1 c i -
paute~ en e1 proceso ae i ... vest1gacJ.vu, apreu.di.zaJt! 

y acci6n; abandonando su supuesta neu.tr .... liaaa, siu 

que por ello tenga. qut! abandonar crJ.terq ... s c1ent~11-

cos tanto en la elaboraci6n como en la objetividad y 

an!lisis y conjugarlos con intereses de la comunidad . . 
con una posici6n ideol6-gica clara y definida, mani-

fiesta en la investigacJ.6n-accion. Haciendo presenLe 

la participaci6n en el diseño y eJecucion, asi como en 



el aprovechamiento de los resultados por parte de 

los sujetos participantes en el m~todo", (De Schutter 

1981' p!go 245). 

En este sentido el investigador debe contribuir, en -.. 
términos de su especializaci6n profesional, en apor-

tar orientaciones te6rico-metodol6gicas para la pr!s_ 

tica social, cultural y política entre grupos e indivi
duos. 
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lI. 4 Limitaciones y Contradicciones de la 

Investigación Participativa. 
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El trabajo y quehacer científico social en todas sus -

magnitudes no goza de tener un amplio rango de liber

tad, ya que como producto social debe en muchas oca

siones responder a las condiciones importantes de pe!, 

petuar las relaciones de explotaci6n del sistema. 

Como ya se mencion6 en el punto anterior (II.2) de ~s

te mismo capítulo, la labor de la investigación parti
cipativa puede responder en dos direcciones de acuer
do con el marco te6rico-ideológico en el cual est~ sus 

tentada, ya sea funcionalismo-estructuralismo o en el 

materialismo-hist6rico. En el primero 6e trabaja con 

modelos de armonía, integraci6n y modern"bzaci6n; en 

el segundo con las categor{as de conflictos, moviliza

ci6n y transformaci6n de las estructuras sociales. -

As! la investigación participativa es una opci6n al -

quehacer del científico social. 

Otra de las limitaciones de la Investigación Partici

pativa son las instituciones (como centros de inves

tigación privados o del gobierno, universidades, cen

tros internacionales, etc). ya que de acuerdo a su -

filosofía y los intereses que sostengan van a influir 

en las acciones de la investigación. 
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CAPITULO Ill REPORTE DE TRABAJO 

Ill.1 Diseño del proyecto de investigaci6n. 

La reaÚzaci6n del diseño fué responsabilidad ~nica 

del Doctor en Sociología Rural, Anton De Schutter -
(q.eopodo) de nacionalidad holandesa, quien se dedic6 

en gran parte a la investigaci6n social en América La

tinaº Entre sus experiencias figura el Instituto de Ca

pacitaci6n e Investigaci6n en Reforma Agraria Chile 

(ICIRA); en 1974 trabajo en la UNESCO en un curso -
Latinoamericano sobre la Planificaci6n y Administra
ci6n Regional de la Educaci6n de Adultos. Su trabajo 

e inquietudes lo orientaron a la búsqueda de nuevas -

opciones metodol6gicas en la investigaci6n socialº 

El Dro De Schutter estaba a cargo del Departamento 

de Investigaci6n, la finalidad de presentar el diseño 

es ubicar las labores específicas que los asistentes 

de investigaci6n desarrollaronº 

Diseño del Proyecto: "Formas de Organizaci6n Social, 

de la Producci6n y de la Comercialización de las Co

munidades rurales de la Zona Lacustre de PAtzcuaro, 

MichoacAn". 

1. Introducción 

2. Objetivos de la Investigaci6n 

2ol Actividades 

3. Antecedentes y Fundamentaci6n 

4. Marco Te6rico 

4.1 Conceptualizaci6n 

4o2 Fundamentaci6n Te6rica 

So Metodología de TraJ:>ajo 

Sol Investigaci6n te6rica conceptual 

S.2 Investigaci6n documental 
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5o3 lnvestigaci6n práctica de campo 

6. Marco Situacional 

6 0 1 Organismos y organizaciones de la Zona La

custre 

602 Formas de organizaci6n de la producci6n y 

de la comercializaci6n en el sector ruralº 

6º3 Organizaci6n de la comercializaci6n arte

sanal. 

7. Planteamiento del problema 

7ol Elementos para la hip6tesis 

8. La determinaci6n y precisi6n del universo de la 

investigaci6n. 

9. La selecci6n de las técnicas para la recopilaci6n 

d e la in fo r m a c i 6 n º 

10º Análisis e interpretaci6n de los resultados. 

11. Presentaci6n de los resultados de la investigaci6n 

y formulaci6n de recomendacionesº 
12. Cronograma. 
13. Recursos, financieros, humanos y materialesº 



III.2 Funciones asignadas y funciones reali

zadas por los Asistentes de Investiga

ciónº 

62 

A continuaci6n se describen las funciones del Asisten

te de Investigaci6n para el proyecto "Formas de Orga

nización Social, de la Zona Lacustre de Pátzcuaro", 

establecidas por el jefe del Departamento de Investi

gación Dr. Anton De Schutter. 

l. Realizar estudios metodológicos y sistemáticos so

bre los tem.as principales del proyecto de formas -

de organización. 

2. Describir y analizar la información disponible a -

nivel de estudio documental y conjugarla con los 

datos primarios y secundarios relevantes para los 

temas y aspectos descritos en el diseño del proyec 

to mencionado. 

3. Específicamente el asistente de investigación ayu-
dÓ· en: 

a) ubicación, revisi6n y fichaje de materiales bi

bliográficos relevantes para este proyecto; 

b) análisis de los datos autodignóstico de la comu

nidad de Napízaro Municipio de Erongaricuaro, 

Zona Lacustre de Pátzcuaro; 

c) e s tu di o teórico sobre las fo r m a s de organiza -

ci6n social y de comercialización 

d) modelos de < desarrollo relevantes para las áreas 

de México y específicamente para la zona de es
tudio. 

e) estudio de los aspectos socioeconómicos de la . . 
Zona Lacustre d-e Pátzcuaro, específicamente 

en los referente a aspectos de tecnología y re
laciones de trabajo. 



f) contribuir con materiales para la redacci6n 

y colaborar en revisi6n de los informes y -

otros materiales producidosº 

63 

Debido a la naturaleza del proyecto y de la falta de 

r e c u r s o s hu m a n o s (y / o f in a n c i e ro s ) en t r e o t ro s fa c -

tores, se realizaron modificaciones a las funciones 
preestablecidas para los asistentes de investigaci6n. 

Adem!s, se llevaron a cabo otras actividades que no 

estaban inicialmente planeadasº 

De las tareas asignadas no se cubrieron: el estudio -

te6rico sobre formas de organizaci6n social y de come.E, 

cializaci6n, de igual forma estudio de los aspectos so

cioecon6micos en lo referente a aspectos de tecnología 

y relaciones de trabajo. 

Las actividades que se realizaron fueron las siguien-

tes: 

Estudio te6rico sobre el t6pico de capacitaci6n en 

términos del contexto hist ,6rico, definiciones, objEl_ 

tivos, modalidades y metodología, 

Estudio te6rico sobre Desarrollo Rural Integrado, 

contexto político estrategias y acciones concretas, 
(ver documento anexo del reporte). 

Análisis de los componentes educativos y de capa

citaci6n de los programas y proyectos de desarro

llo de organismos gubernamentales y no guber-na

mentales, que se realizan en la Zona ·Lacustre de 

P!tzcuaro; 

a). se hizo a través de visitas a _las instituciones _, 

utilizando un cúestionario semi-estructurado -

elaborado por los asistentes de investigaci6n, 
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b) se realizaron entrevistas con los directivos, 

coordinadores y/o responsables de los progr'!_ 

mas. 

En b a s e a 1 a in fo r m a c i 6 n o b t e ni d a s e e 1 abo r 6 un a 

~int'erinstitucional en donde se esquemati-

zan los siguientes aspectos: marco global en el 

cual se insertan los programas, la poblaci6n a la 

que se dirigen, marco de referencia te6rico, mar

co situacLonal, investigación, diagn6stico, parti-
' cipaci6n de la poblaci6n, objetivos, m~todos, t~c-

nicas, características del promotor, contenidos de 

la capacitaci6n, ejecuci6n, evaluaci6n y seguimiento 

de los programas y proyectos 

Trabajo de campo, se realizaron visitas · a la co ... u
nidad de Napízaro, entrevistas con los informantes 

claves, con respecto a sus experiencias de organi

zación, prouucci6n, comercialización y en general 

con los programas de aesarro1lo comunitario: 

a) elaboraci6n dt:! reportes de campo tanto para 

los miembros del departamento, así como para 

los miembros de ln comunidaa. 

b) Anftl1s1s COnJu .... to LOn ... os miembros de la comu
nidad, de la informaci6n sobre sus experiencias. 



lll.3 Descripci6n de las actividades 
de campo. 

Como se observa en el punto anterior, gran parte de 
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la labor desarrollada se enfoc6 al estudio e investig~ . 

ción teórica-conceptual y documental, consideramos de 

interls para el an~lisis de este trabajo describir bre · 

vemente las actividades específicas que se llevaron a 

cabo en la comunidad y los resultados que se obtuvie-

ron. 

E 1 c o o r din ad o r y a h a b ! a imple m en t ad o con Ja partidpacióri :-.. 

de la comunidad,un cuestionario denominado de auto

diagnóstico el cual contemplaba aspectos geogr!ficos, 

poblaci6n, (educación, vivienda, migración, etc), -

producción, comercialización, religión, organización 

y recursos de la comunidad. 

A trav~s de las visitas a la comunidad se detectaron 

los informmtes claves, los líderes, agentes de desa

rrollo dentro y fuera de la comunidad. A partir de -

aq.u! se conformó un grupo (hombres y mujeres) con -

el fin de entablar un compromiso m!s estrecho entre 

la comunidad, el coordinador y los asistentes, se -
trat:ba de propiciar un proceso de unificación de ideas 

para posteriormente planear conjuntamente el rumbo -

de la investigaci6n. El objetivo preliminar con el cual 

el grupo estuvo de acuerdo fue analizar las experien-

cias de organización, de producción, de comercializa

ción y los programas de desarrollo comunitario que -

habían incidido en la ·comunidad. 
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Se llevaban reuniones regularmente con el grupo, en 

ellas se mencionaban como fueron las experiencias, 

por ci~ar un ejemplo, analizaban el proyecto ap!col'a 

del Instituto Nacional Indigenista, los aciertos ·de -

los promotores de la instituci6n, as! como de las des

ventajas , fa l t .a de c a p a cita c i 6 n , el abandono r e _p entino 

de los promotores de estos programas, etc. 

El coordinador y los asistentes realizaban grabaciones 

de las experiencias, preguntas en torno a los aspectos 

que ellos demandaban como problemas. 

Posteriormente se analizaba con el equipo del Departa

mento y se proponían formas de vertir la informaci6n 

a la comunidad, as! como los datos del autodiagn6stico 

informaci6n que se sistematiz6 para regresarla a la 
comunidad. Esta sistematizaci6n se planeaba con el, 
uso de materiales con contenidos pedag6gicos, sobre 
los temas detectados con mayor inquietud, por parte de 

los miembros del grupo, los cuales se transformaban 

en problemas que se presentaban en la comunidad, eran 

objeto de estudio tanto paré~ los coordinadores, asisten

t e s y lo s mi e m br o s d el gr u p o . 

En este momento de . la investigaci6n, se dejaba ver la 

participaci6n en la identificaci6n y la posible forma 

de solucionar los problemas m!s apremiantes en la co

munidad, se iniciaba el proceso autogestivo. Lamenta

blemente no se lleg6 a su plena consecuci6n, ya que 

por razones ajenas al coordinador, asistentes y miem

bros del grupo, se suspendi6 la investigaci6n. 



CAPITULO IV ANALISIS CRITICO DE LA INCIDEN

CIA DEL PSICOLOGO EN LA INVES-

TIGACION PARTICIPATIVA ~ 
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IV.1 Análisis de las actividades realizadas. 

El análisis de las actividades desarrolladas es múlti

ple, ya que lo podemos analizar en principio, desde 

una perspectiva de evaluación de los logros de metas 

cuantitativas del trabajo realizado, segundo si lo ana

lizamos en términos de proceso de organización, de 
participaci6n, de autogesti6n, en otras palabras en -

términos cualitativos. 

No obstante, analicemos las actividades desarrolladas 
por los asistentes de investigaci6n, se observa en el 

capítulo anterior que gran parte del trabajo realizado 

en la primera etapa fue de estudio documental, de prep~ 

raci6n teórico-académico y concepciün práctica de la 

funuamentacion de la investigaci6n participativa, así 

como la situaci6n socia1, econ6mica, política, cultural 

e hist6rica de la comunidad en cuesti6n. Así como 

también 1 a 11 in dti ce i 6 n 11 a 1 a forma e i 6 n de 1 investigad o r , 

llegar a entender que la investigaci6n participativa en 

el proyecto, es una alternativa para generar cambios 

en las condiciones que viven en la comunidad en cues

tión, a trav~s de generar un proceso de participaci6n, 

conocimiento de sus condiciones de vida, organización, 

capacitaci6n, co n:unicaci6n; todo ello requería un com

promiso por parte de los asistentes de investigaci6n, 

involucrarse con la comunidad . en el proceso de inves

tigación, aprendizaje y autogesti6n, manteni.mient9 una 
p o s i e i Ó n i d e o 16 g i e a d e fin id a a n t e la e o mu n id ad • 

.. . 

Cabe a e 1 ar ar q u e in ve s . ti g ación par ti e i p a ti va p o r sí -

sola no va a producir cambios en las estructuras polí-



tico sociales, sin embargo, el proceso de concienti

zaci6n, participaci6n y organización (proceso auto

gest1vo) produccion de conocimientos, por y para los 
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grupos marginados, asesorados te6rica y metodologi

camente, pueden generar aportes poderosos en las 

acciones de transformaci6n y de cambios estructurales. 

(De Schutter, 1981, p!g. 261). 

La caracterizaci6n de las actividades y actitudes hasta 

el momento, no pretenden man11estarse como una receta 

d e 1 p e r l i 1 q u e e 1 in ve s t i g a do r d e b a d e a do. p t ar , e s ge -

nerar en el mismo investigador la responsa1:>i11dad y 

compromiso ante la práctica social concreta que se 

fu es e a des e m pe Ii ar. 

Por otro lado, consideramos de importancia mencio

nar que el trabajo no llegó a su pleno desarrollo, por 

múltiples razones inherentes a las limitaciones en las 

cuales se gener6 el proyecto, .así como el compromiso 
a responder a los objetivos de la misma institución. 
Entre otros aspectos, el fiuanciamiento de la invest1-

gacion se ret1ro por parLe de la instituci6n. 

No obstante, el enriquecimiento tanto te6r1co como -

prActico que experimentamos en el trabajo nos dió -

pauta para plantear el objetivo de esta tesis. E1 tra 

baJO que se realiz6 qued6 en el momento de tematiza

ción (ver cap. Il.j) en donde se trata de organizar -

ei universo tematico a fin de transformarlo en una -

programaci6n pedagbgu.:a, para i.nicia1· el an&.l1sis de 

las ooservaciones, baJO uua iustanc1a deductiva-an!

htica y a partir de este ana1i.s1s e1aoorar propesici2. 
nes y material escrito para analizarlo conjuntamente 
con la comunidad. 



IV. 2 Relaci6n con la práctica profesional 
del psic6logo. 
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Consideramos de fundamental importancia al t~rmino 

del trabajo realizado como asistentes de investiga

ci6n, cuestionarnos: primero si la investigaci6n par

ticipativa es un campo propio del desarrollo profesio

nal de psic6logo; y segundo, cual es la incidencia de 

~ste dentro de la metodología de la investigaci6n par-

ticipativa. 

Un problema de la psicología es la falta de especific'!.. 

ci6n de su campo de acci6n en el ámbito social. Este 

problema es consecuencia inmediata de que la psicolo
gía carece de un marco te6rico que permita "dar una 

orienta c i 6 n c 1 ar a y un a pe r s pe c ti va de largo alcance 

que objetivice las tareas y la correcta implementaci6n 
de t~cnicas y procedimientos cuyos objetivos corres-

ponden a los de una transformaci6n de la realidad so

cial tratada" (Brea, L. y Correa, E., l':J79) 

No es necesario . haéer todo un discurso de los proble

mas ep1stemolog1cos inherentes a ia c1enc1a psicoló

gica, ya que a lo largo del trabajo se han venido tra

tando, lo que se pretenden es poner en c1aro cuales -

p-µeden ser los puntos de incidencia del psic6logo en 

l a m e to do lo g {a p a r t i c i p a t_i va , c o n l a f 1 n a l i d a d d e en -

riquecer la práctica profesional del psic6logo en el 

ámbito social. 

Para establecer la re1ac1on de la investigación parti

cipativa con la práctica profesional del psic6logo, nos 

. auxiliaremos de los objetivos curriculares de la prác

tica desarrollada en el_ ámbito social, propuesta por 

el Area ae Psicolog{a Social de ia EoNoE.PoI., (1978) 

1 o s cu al e s pre ten d en en su que ha c e r en el A m b itt o so -
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cial lo siguiente: 

l. Se capacita en la producción de formas de organi

zaci6n comunitaria; 

2 • 1 a t r a n s fe r en e i a d e· t ~ en i e a s y p r o e e di mi e n to s p a r a 

la identificación y soluci6n de problemas; 

3. la producción de comportamiento cooperativo diri

gido a resolver problemas de índole social; 

4. establecer investigaciones que lleguen a crear una 

organización y cooperaci6n tendientes a la trans

formación; 

S. el aspecto del campo de acci6n retoma ~reas de: -
salud, educ aci6n, producci6n, comunicación. (Brea, 

L., Correa, E., Ribes, E., 1978) 

Los fundamentos que rigen a la psicología, ya sean pr~ 

dueto del laboratorio o producto de la reflexión teórica 

no se realizan coherentemente en el campo profesional 

comunitario, "ya que tiene constantemente que realizar 

un sin número de acrobacias tecnológicas con el objeto 

de adecuar dichos principios a la realidad comunitaria, 

~sto ha producido una proliferación de técnicas que la 

mayoría de los cassos se encuentran a una gran distan

cia teórica de los principios que sirvieron de base pa

ra su surgimiento (Brea, L., Correa, E., 1978). 

Asímismo puede plantearse que debido al proceso de en 

señanza y los contenidos teóricos, se considera nece

sario una herramienta metodolog1ca que, articulada con 

los objetivos curriculares del Area de Psicología So

cial Aplicada, y los problemas comunitarios, produz.., 

ca resultados de cambio concretos en la pr!ctica del . . 
psicólogo profesional. "El proyecto de Iztacala define 



corno funci6n profesional prioritaria la prevenci6n, 

y corno área problema l~JE¿l~~~~i~1l__c_E3_~~~la~i~1l_~~ 

~~I..&i~~l~~_!lo_l~~~UESi~n~L~~' caracteriza su obje

tivo curricular en la forma de la desprofesionaliza

ci6n (Rib~s y Fern~ndez Gaos, 1979). Es así que -

mientras que el modelo te6rico-rnetodol6gico señala 

el "como" y el "porque" del hacer disciplinario el -

concepto de desporofesionalizaci6n demarca el "que" 

y "quienes" de este hacer. 
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En este sentido, se plantean dos procesos en la inter 

venéi6n comunitaria: la desprofesionalizaci6n compre~ 

de dos elementos, uno la transferencia a amplias capas 

de no profesionales de los procedimientos y conoci-

mientos tecnol6gicos fundamentales de la disciplina, 

que permitan su aplicaci6n extendida y permanente por 
aquellos que tradicionalmente han sido solo recipien-

tes de servicios. Otro, la determinaci6n de los pro

blemas y niveles de aplicaci6n de éstas t~cnicas por 

los propios no profesionales, al margen de criterios 

provenientes de las instituciones los que pueden ser 

o no complementarios a los por ellos definidos, Cla 
cializaci6n del conocimiento profesional), (Talento 

RiDes, 1980). 

Estos dos aspectos, permiten romper con la natura

leza elitista no s6lo del ejercicio profesional, sino 

\ so ... y) 

. J 
también de la debilitaci6n de los problemas a ser ata-

cados. "La desprofesionalizaci6n de la psicología no 
1 

solo implica una determinada forma de conceptualizar 

los problemas de carácter psicol6gico, sino que ante . . 
todo significa la capaci.taci6n del hombre comunitario 
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e n l a .i d e n t i f i c a c i 6 n d e l o s f a c t o r e s s o c i a l e s c o n d i c i 2. 

nantes de la acci6n psicol6gica propia y de los demás 

miembros cercanos a su vivienda o habitaci6no Por -
contrapartida el individuo aprenderfi a identificpr los 

efectos que prodUce su conducta sobre otros, especial

mente los cambios en cantidad y calidad de tal objeto 

cuando la acci6n se planifica para ser realizada so

cialmente (dos o más sujetos, considerando además con 

di c ion e s c o n te x tu al e s don d ·e s e 11 e v a a c abo " ( B r e a , L • 

y Correa, E. 1980). Cuando una disciplina científica 

logre desprofesionalizar sus m~todos de investigaci6n, 

por - ~jemplo, ponerlos a disposici6n de una comunidad 
marginada para que participe en la definici6n de pro-

blemas, análisis, planteamiento de opciones y en su -

implementación, a la vez que el psicólogo vaya adecuan 

do sus t~cnicas y metodología, incluso hasta cambiar 

su ..:· sistema de conceptos, definiciones y marco te6rico 

en respuesta a las demandas de la comunidad a la q~e 

sirve se dirá que ha llegado a ser una ciencia popular. 

El otro proceso de intervenci6n comunitaria es el de 

la organizaci6n que se rellere a la creaci6n de las -

condiciones que permitan una acci6n planeada por va

rias personas que han coora1nado sus objetivos y re

cursos en un proyecto de transformaci6n de sus condi

ciones de vida., (BeJ.:Ildl, Brea y Correa 1980). 

PoL llil:11no, si bien es cierto qu¡ el trabaJv del psi

c61ogo en el área social dei.>e contll:!ner la desp1· ofesi~ 

nal1zaciún y organización, es nece::; .... riu cousiacrar -

que la práctica social implica unél interdisciplinariedaa 

sí como una pluridi~c1plinariedad, que permita coor
inar acciones que promuevan el tréluaJo científico de 
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las diversa.::. prvte.s1ones a. un quehacer comunitario. 

En este sentido se debe construir y evaluar una me

todología aplícable y eficaz, que se congruente con 

un modelo te6rico, que puedt.1 ser transferible y ejer

cita ble por los no prolesionales, por los individuos 

que focman la comunidad. 
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IV.3 Fundarnentaci6n del papel del psicólogo 

dentro de la investiga c 1 ú u. p a L ' tic i p a ti va. 

C o m o y a s e m e n c i 'o n 6 a 11 t e r i v 1.. m e n t e l a in v '== s t , · g a c i 6 n -

participativa es un conjunto de procedimientos, opera

ciones y de l é en i. e as que pueden implementarse d l i u. L·e -
rior de diferentes cuerpos Leúricos e ideolÓgJ.co~, s1u. 
eh1ba.r go, sus característ1ta.!> espeLfticas hacea ..... e el1a 
una herramienta necesti.1·iH. pü.~a ledos u'iueJ.J.os progra-

mas que buscan la partiCipaci.6n de los ~ecLores popu

lares en la producción de nuevos conocimientos cien

t!r1cos y en una práctica orientada a una acción Lrans

formadora de la sociedad. 

-
La investigaci6n participativa se ha difundido como un 

proceso de investigaci6n, educacibu y accion donde hay 

participaci6n de la comunidad. así como un compromiso -

intelectual que apunta a la transformac.i6n social. 

En los primeros trabajos realizados por Orlando Fals 
Borda (1978), en investigaciOn (parLicipativH.) accibn 

mencionaba que había la necesidad de contar con una 
ciencia sociologica que estuvierH. inspirada en los in-

tereses de las clases traoajadoras y explotadas, se vi.n. 

culara con las necesidades reales; se necesitaba d'e una 

"ciencia popular", en donde se integraran diversas -

disciplinas: no era la sociología solá, ni ésLa como 

fundamento general. Era el materialismo h1st6rico, _ -

como filosof:i'a de la historia, el que brindaba el punto 

c u1 minan te de la unifica c i 6 n º " Las otras u i s c i p 11 nas que ' 

en este plano podían integrarse a la sociología y a la 

historia, eran la economta, la geografía, la psicología 

la antropo1ogía, 1a ciencia politica y el derecho, hasta 

llegar a rendondea.r al$o que se acercar~ a lo que se 

den.ominaba "ec:m.om!a ' política" en el siglo XIX; pero 



con los elemenLOS ae "teoria crítica" que Marx y 

Engels, le añadieron 'en sus obras y en su propia 

acci6u política, · elementos que retornaron otros cie!!. 

tíficos sociales, entrt! ellos algunos miembros de la 

"Escuela. Frankfurt" en las décadas de 1950-l':)oO, -

marxistas de diversas nacionalidades. Se esbozaba 

en sus trabajos una "ciencia social crítica", que no 

era nueva, pero cuya necesidaa actual llevaba a ap1i-
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c ar 1 a c o n rn a y o r L¡ l e ri' s i d a. d y a e di c a c i ó n ( M a n d e 1 , 1 '::J 1 4 : 

61; Mansilla, i97U, Solari, et. al. 19/b:6b.o7). (1) 

Ahora bien, la pregunta obligaaa aent1·0 Ot! ~ste apar

tó.do es: Cuál . es el papt!l ael psic6logo dent1·0 de la"'.' 

metodología participativa tomando en cuenLa que no se 

concibe a 1a invesLigaLión social corno dominio ex.clu

sivu ae 1vs proft:sivnales. 

Fals Bordó. (l':J7ts) dice cou respectu a la funci6n que 

debe cump11r el invesLigador, primero se uebe partir 

de la re1aci0u inVt!:::>Ligador-'-omuuidad uentro de este 

proceso de análi:::>is y reflexiún participativa, implica 

que "el trauajo ue campo !1º se concioe LOmo una mera 

observación experimental con empleo de· las herramie~ 

tas usuales (cuesLiouari..,, eLc) sino tambi~n corno diá

logo entre persona::> que pa1·ticipan couJunta.mente ae 

la eAperiencia 1uvesLigaliva vista como eApe1iencia -

vitd.1 y UliJ. .. za.n Ot! manera. co ... parLiu~ la inrluenci .... -

Oulc:u.1ud. 11 (Fals, B., 1Y7ts po 237). Ya se mencionaba 

al inicio de este Cd.p1tu10 la re1acio11 e .:> ue compro .......... s...,, 

idevlvgiLO uel -investigador- ya qut! "mouifica la cou-
., d e e p L i..., n u e su papel y .. a __ o p ta un a acLilUd Uc: ayrenu1Z~Je 

y d.._ J.espeto por la eXpt!rie ... c1u., cl .;:,u.uc: ... y 10. u.e ..... es1-

dau de la utrá. 11 (Fals Bo l':J78 p. L.-58)º 

1 i.::: 
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El papel de los investigadores de reconocer la parti

cipaci6n y capacidad de la gente "no preparada", "no 

instruída", en t~rminos generales de los individuos 

que forman una comunidad marginada es "recoger los 

elementos que existían en el grupo de manera desor

denadu y a aevolver al grupo de maneru or~auizaua, 

esi:os elementos que fuero ... obteni.dos en su propia rea

lidCt.u.111 (Freire, 1977 pol7). El inve~tigCt.dor pone al 

servicio el.e 1a comunidad sus LOnocimientos Lunsideran

do siempre al servicio de la comunida .... , que ha de par

tir del nivel de -cunciencia- de los propios grupos y 

no tanto la de ~l que puede ser mucho más avanzada. 

(De Schui:ter, ei:. al. lYbO, p. 387)º 

Por Último, mencionaremos las lunciones propuestas 

para el psicólogo en 1a instrumentaciun de la investi
gaciun participativa, la caracterizaci6n de funciones 

se hiz6 primero conjugando las acciones que se demar-

can en los oojetivos ae la investigación participativa 

postulados por Anton De Schutter (1980), y las tareas 

que marLan en la desprufesionalización y organizaci6n 

como intervención comunitaria propuestas por el Area 

de Psicología Social Aplicada ae la E.NoE.PoL (Leonte 

Brea, María Teresa Bernal y Eduardo Correa 1980). 

lo El psicólogo debe analizar la realidad con una -

perspectiva hist6rica, y conocer las relaciones -

estructurales imperantes; 

2. El psic6logo debe tomar en cuenta el contexto y re

querimientos específicos de la comunidad, localidad, 

r ~ g i 6 n y país , t r a t .~ n do de no i in pon e r snob i s m o s 
academicistas que surgieron en otras latitudes, y 
así generar acciones de la propia realidad en cues-

ti6n º 
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3. El psic6iogo debe pon:er a ' disposici6n del · .grupo -

de la comunidad las técnicas y los conocimientos 

que le son Útiles para conocer e investigar conjun

tamente con dicha poblaci6n; 

4. El psic6logo debe promover la definici6n de los pro-

blemas, necesidades y acciones por parte de lapo

blaci6n involucrada a través de procesos amplios y 

de díálogo, para lograr cambios que respondan a los 

intereses de la poblaci6n, en e . .Ste sentido, ser! la 

base para diseñar y planear conjuntamente con la -

poblaci6n las diversas acciones a tomar; 

-S. El psic6logo debe promover, · a través de éste cono

cimiento que se ha adquirido de la comunidad y que 

ella misma ha aprendido a manejar, que se utilice 

como factor de cuestionamiento sobre la práctica 

social; en este sentido deben evaluar y ~eorientar 
la direcci6n de las acciones conjuntamente con la 
poblaci6n; 

6. El psic6logo debe de trabajar interdisciplinariamen
te, no encajon!ndo se . E'.n un s6lo rriarco disciplinario, 
ya que la realidad social no se ·puede esquematizar 

dentro de una sola disciplina; 

7. El .psic6logo no d~be contener p~rfiles _ tecnocrá

ticos ni la utilizaci6n de instrumentos sofisticados; 

se hará necesario ir transformarndo el lenguaje -

científico, la forma de plantear los problemas, for

mular otros nuevos y finalmente, perfeccionar los 

métodos y técnicas; . . 
8. El psic6logo debe concebir la investigaci6n parti-
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cipativa dentro de un amplio espectro de niveles y 

modalidades , par a lo cual va desde la c ir cu ns tan c i a s 

de estudios generales hasta la operaci6n concreta, 

considerando: 

sistematizar las experiencias de los programas y, 

a partir de tal sistcmatizaci6n, intentar una gene.
ralizaci6n de categorías y temas correspondientes; 

confrontar y reajustar el an!lisis y las acciones -
propuestas con la realidad; · 

ampliar el radio de acc-i6n en lo posible • 

9. Diseñar estrategias para aprovechar los recursos de 

la comunidad así como estudios y acci6n realizados 

p o r 1 o s di v e r s o s o r g a n i s m o s que in c i d a n en 1 a r e g-1-Ó-n.-, __ 

1 o e ali dad o 1 a c o mu ni dad que. . e s té n vi n cu 1 ad o s con 1 a 

poblaci6n en cuesti6n; 

10. El psic6logo debe promover el intercambio de expe

riencias, a través de las formas de comunicaci6n -

intra e inter comunidad y poblaci6n. 

Un modelo de participaci6n de éste tipo, no puede apo

yarse en un conjunto de individuos dispersos, debiendo 

fundamentarse en el reconocimiento y en el reforzamien

to de las coaliciones u otros agrupamientos que exis

tan en la comunidad. En este sentido, la psicología en 

el ~mbito social ha demostrado la incidencia de los -

grupos sobre las acciones individuales cuando se tra-

t a d e s o 1 u e i o n a r pro b l e _m a s y d e to m a r d e c i s i o n e s º Al 

respecto conviene tomar en cuenta que el buen funcio-

• 
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na.miento de un grupo depende de determinadas condi

ciones , tales como el tamaño y la proporci6n del mis

mo, los inc:enti:vos individuales derivados de la acti

vidad común, la retroalimentaci6n continuada de los -

objetivos y la disponibilidad en tiempo, sobre este 

contexto "ser{a ilu
1

so pensar que la investigaci6n par
ticipativa pueda generalizarse como opci6n metodol6-

gica de investigaci6n social s{ la participaci6n -que 
es el factor clave- no se da en las otras fases, o sea 
en el planeamiento, la coordinaci6n, la organizaci6n, 
la ejecuci6n, la evaluaci6n y el seguimiento" (De 
Schutter, l~tsl, p. 255). 

·IZT. 1000426 

U.N.A.M, CAMPUS 
IZTACA~ 
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APORTES DEL TRABAJO REALIZADO 

AL ENRIQUECIMIENTO DE LA PRAC
TICA PROFESIONAL DEL PSICOLOGO 

DENTRO DE LA INVESTIGACION SO

CIALº 

En los -6.ltimos años, se ha impulsado la metodología -

de la investigaci6n social en los programas de educa

ci6n de adultos, desarrollo de la comunidad, entre o

tros; como una estrateg!a de intervenci6n. Metodología 

que debe conducir al planteamiento y ejecuci6n de acci~ 

nes, para el cambio en las relaciones de explotaci6n, 
as! como el cambio de actitudes hacia un proceso auto

gestivo de los participantesº 

En la metodología tradicional de la investigación so

cial se cuenta con instrumentos como la encuesta , que 

se han desarrollado de diferentes t~cnicas y enfoques 

con el fin de aproximarse a la realidad social, su 
gran diversificación es producto de la carencia de un 

marco teórico acabado que responda a los procesos -

sociales concretos, en este sentido la metodología -

empleada es ajena a la participación de los diferentes 

niveles involucrados. 

En el caso del quehacer científico de la psicología nos 
enfrentamos a un doble problema primero, como ya se 
m en c ion 6 ·en 1 o s c a p í tu 1 o s a n t e r i o r e s , 1 a pro b 1 e m ! ti c a 
epistemol6gica que no permite avanzar en la investiga
ción de la psicología en el ~mbito social y segundo CO!!;, 

cretamente en la creación de t~cnicas y modelos de in
tervención comunitaria, que se plantean como -6.nico ob-

jetivo crear programas de servicio, elaborados verti

calmente sin tomar en cuenta la participación de los -. . 
"investigados", programas que se han convertido en 

pal i ativos a la solución de las necesidades m~s apre
miantes de la población. 



El psic6logo ha dedicado poco esfuerzo a establecer 

las bases empíricas firmes para conformar una línea 

81 

· me .todol6gica, que sea normativa en las acciones de 

intervenci6n comunitaria, que responda a la consecu

ci6n de los fines e intereses de los individuos de la 

comunidad, as{ como la coparticipaci6n en la creaci6n 

del conocimiento de la realidad. 

En este sentido, es necesario trabajar en investigaci6n 

social, conformando una metodología que permita hacer 

formulaciones conceptuales y poder articular un campo 
' 

problem!tico en torno a la formulaci6n de un marco 

te6rico que le de sentido a la pr!ctica del psic6log6 

en el !mbito socialº 

Es por ello, que es importan te la conformaci6n te6rica 

de la psicología en el ~mbito social, que nos propor
cione una orientaci6n clara y una perspectiva de largo 

alcance que objetivice las tareas y la correcta imple

mentaci6n de técnicas y procedimientos cuyos objetivos 

corresponden a los de una transformaci6n de la reali

dad social tratadaº 

Cabe aclarar, que la psicología no se debe apropiar 

de la metodología participativa se plantea como una 

opci6n no disciplinaria, esto es, que no es exclusiva 

de una discip-lina, es una alternativa para las ciencias 

sociales, ya que se concibe a la realidad social como 

una totalidad concreta, que no se debe fragmentar, por 

el contrario se analiza en todos sus momentos e instan

cias involucradas en l .a investigaciones desde una -

perspectiva hist6rica. 
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As{ la investigaci6n participativa permite captar con 

mayor objetividad y an!lisis crítico los procesos co

munitarios de desarrollo, ya que propicia entre los 

participantes la comprensi6n sus capacidades para la 

toma de desiciones y la posible transformaci6n de su 

situaci6n. Esto se debe, a que se parte del an!lisis -

de sus ~xperiencias y sus problemas, para encontrar 

una explicaci6n, científica, "pasando de la observaci6n 

empírica al pensamiento abstracto, la que debe desem

bocar nuevamente en la pr!ctica donde los participan

tes con Úna actitud de ~utoformaci6n aplican el nuevo 

coi:iocimiento generando una din!mica cognoscitiva" -

(De S chut ter, 198 O) 

En este sentido, el conocimiento que se obtiene tras
ciende el mundo de las apariencias f~nornénicas y su-

pera las distorciones ideol6gicas que otros marcos -

te6ricos sustentan. 

La investigaci6n participativa se inscribe dentro de -
un proceso educativo, ya que se generan conocimientos 
en la interacci6n de los participantes con el an!lisis 

crítico de la realidad social que ellos investigacn. 

Considerarnos que la desprofesionalizaci6n se debe in
certar en el proceso de autogesti6n 'en donde es nece-

sario "que los participantes se apropien de los ele

mentos conceptuales, técnicos e instrumentales que les 

permitan tomar el proceso de investigaci6n en sus ma

nos y utilizarlo en forma permanente" (De Schutter, 

et º a 1. 1 9 8 O p • 3 7 9) As { la in ve s ti g a c i 6 n participativa 

no se plantea como un hecho acabado, por el contrario 

es un proceso que no se agota, ya que propicia la to
ma de conciencia de las instancias involucradasº Es 

preciso aclarar, que el papel del profesional, es en -

principio cambiar su concepci6n del objeto del estudio, 

en el caso particular del psicólogo es la conducta ~ · -



d el h o m b r e , y nod e b e c o n c e b i r in n e r t e s , e s t á ti c o s , 

"ignorantes" el psic6logo ante esta situaci6 .1 se debe 

· m a n i f e s t a r c o m o ·a n i m a do r y c o o r d in ad o r f!. 1 cu a 1 a c tu a 

coparticipativamente en todos los niveles de la i.n r Es

tigaci6n. 

Bajo esta perspectiva, la investigaci6n participativa 

83 

es una opción al trabajo del psic6logo en el ámbito -

social, en donde no se puede reducir el análisis de la 

realidad soc.ial a modelos limitados, como los que sus

tentan el positivismo-empirismo por el contrario en la 

investigaci6n participativa, intervienen el análisis fac

tores como las relaciones de traducci6n y pol{tico-ideo

logicos, que conducen a la. toma de conciencia de una -

posici6n de clase de todos los participantes. 

Hasta el momento plantear que el trabajo de la psico

logía social puede contar con herramientas que le per

mitan, por un lado definir su papel dentro de las cien
cias sociales y por otro el investigador profesional se 

concebirá corno un elemento más dentro del proceso de 

cambio, desarrollando al interior de la disciplina un 

nuevo enfoque en el estudio de la psicología y su que

hacer en el ámbito social, esto es, la investigaci6n 

participativa no debe conceptualizarce en una respues

ta meramente de orden ·te6rico, además como propuestas 

de acci6n concretas para el cambio socialº 
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CONCLUSIONES 

En el desarrollo de este trabajo, se realiz6 primero, 

un breve bosquejo hist6rico de la psicología social, -

en donde se plante6 corno aspecto crucial la problern!

tica episternol6gica inherente al cuerpo te6rico-prác
tico de la psicología, esto es, la falta de específica
ci6n del quehacer del psic6logo en el ámbito social y 

1 a fa l t a d e e s p e c i f i c a c i 6 n d e 1 o b j e to d e e s tu di.o. 

Este trabajo no present6 soluciones a la problemática 

epistemol6gica se plante6 a la investigaci6n participa

tiva como una alternativa metodol6gico para la activi-

dad del psic6logo en el ámbito social, ~ste plantea

miento se analiz6 a partir del trabajo desarrollado co-

mo asistentes de investigaci6n en el Centro Regional 

de Educaci6n de Adultos y Alfabetización Funcional -

para América Latina, en la ciudad de Pátzcuaro, Mich. 

en el proyecto intitulado "Formas de Organizaci6n 

Social, de la producci6n y de la comercialización de 

las comunidades rurales de la zona lacustre de Pátz

cuaro, Mich", coordinado- por él Dro Anton De Schutter. 

El análisis se enfoco fundamentalmente en dos direc

ciones: una en la de ·contribuir a la· conformaci6n de 

un marco te6rico-práctico que respalde el quehacer -

del psic6logo en el ámbito social; y la otra el de ana

lizar críticamente la funci6n del psicólogo en el ám
bito social y proponer cambios para el enriquecimiento 
y refuncionalización de la práctica profesional. 

Muestra someramente una crítica a los diseños tradi

cionales de investigaci6n social, ya que en la investi
participativa no se va a la comunidad para realizar -
meras observaciones e~perimentales, o reproducir co~ 

diciones de laboratorio; se concibe a la realidad so
cial como una totalidad que no se debe fragmentar. 



Por otro lado, analizando la labor como asistentes -

de investigaci6n, se tuvieron limitantes de tipo insti
tucional, se observa que a partir de la participaci6n 
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en las_ labores de campo(reuniones con la comunidad, -

entrevistas, análisis y revisi6n conjunta con la comu

nidad, etc). se formul6 este trabajo, con la intenci6n 

de brindar algunas aportaciones para conformar al in

terior de la psicología el cuerpo te6rico-práctico, que 

respalde la práctica concreta del psic6logo, en el ám

bito social. Sin embargo, el trabajo desarrollado no da 

elementos suficientes para conformar y enriquecer el 

complejo científico tanto de la propia psicología como 

de aquellos que participan del proceso investigativo. 

As{ la investigaci6n participativa representa una con

jugaci6n de una crítica te6rica espitemol6gica, una 

ruptura con los procesos que existen, por un lado, y 
por el otro, el resultado de una reestructuraci6n de 
elementos innovadores provenientes de diversas expe

riencias prácticas y de los avances teóricos recientes. 

Estamos convencidos que este trabajo no esta acabado, 
creemos que se pueden generar, múltiples disertacio-

nes en torno a este tópico, con la posibilidad de que 
futuros trabajos del psic6logo conciban la práctica -

profesional como práctica social, aquella que propi

cie en los sectores marginados la formaci6n y desarro

llo de una conciencia de clase de una manera copartici

pa ti vamen te. 

Por último todos los . qüe de alguna manera han traba-
jado en la inve _stigaci6n participativa se identifican con 
un m o vi mi en to en don d.e. s e bu s c a n a 1 t e r n a t i va s p ar a t r a n ~ 

. formar la realidad 0 De~tro de este proceso la psicología 

debe romper con monopolios científicos y devolver la 

práctica científica a las clases marginadas. 
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