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COMPARACION EN'l'RE IJJS PROCESOS DE DESARROLLO DE LA PSI COLOG I A 

COMUNITARIA EN llEXICO Y ESTADOS UNIDOS. 

I n t r o d u c c i ó n 

Esta inves t igación forma par t e de un traba jo amplio dir i gido a 

cono cer lo que se ha veni do a llamar Psicolog1a Comunitaria , ést o -

es, e l trabajo de l psicólogo dentro de una comunidad , enf ocado a -

cumplir vari os objetivos en l a misma (promoci ón de pr ogr amas de s a

l ud, de trabaj o , culturales, consoli dac i ón de organizaci one s comunl 

tarias , i nves t i gación, etc.) 

La novedad de esta disciplina, no sólo dentro de l cont ext o - -

aplic ado, sino en e l mismo de sarrollo de la psico l og1a como ciencia, 

pr omueve el estudio de su origen, de su problemát ica como di s cipli

na naciente , de s us logro s y de s us metas f uturas. Dentro de l a mi~ 

ma enc ontramos ya una di versidad de enfoq ues y direcciones , no sie~ 

pre concordantes, que es ne cesario conocer y comprender para ubicar 

l a s perspe ctivas y dificulta de s a enfrent ar por los psicólogos int~ 

r esadas en este campo. 

Se propone conocer la Psicologia Comunitaria en México investl 

gando la labor que los psicólogos de l as principales ins t ituciones 

de educación superior del ~rea metropolitana est~ r ealizando en la 

comunidad tanto rural cot:10 urbana; asimismo se pretende ubicar e l -

s entido que dicho trabajo adquiere dentro del contexto social en el 

cual surge, con el fin de aproximarnos a la comprobación de la hip2 

tesis general que sustenta este trabajo, la cual se refiere a la d~ 

terminación que el contexto socio-histórico en gen eral y en particu 

lar las condiciones sociales especificas e j ercen sobre el surgimie~ 

to de la Psicolog1a Comunitaria y sobre la configuración de ésta 

como una nueva disciplina. 

La generalidad de e ste proceso se validar á a través de la com

paración entre el de sarrollo de l a Psicolog1a Comunitaria en México 

y el proceso de la Psicologi a Comunitari a Norteamericana . Es te aná

lisis permitirá evaluar también el grado de influencia, s i la hay, 

de las t endencias de la Psicolog1a Comunitaria Nor teameric ana en el 

desarrollo de esta disciplina en nuestro pa1s. 

Esta investigación en su conjunto, es el objeto ge ner a l de co

nocimiento de tres traba j os de tesis pro fes iona l es . A l a primera te 

sis le correspondió la tarea de difer enciación y t ipificación de la 

COHARAEIÚH ENTRE E05 PEGCESOS DE DESARRÚLLD DE LA PSIGOLDGIA

CDHUNITARIA EN HEIIGÚ Y ESTADÚS UNIDOS.

I n t r o d n c c i o n .

Esta investigacion forma parte de un trabajo amplio dirigido a
conocer lo que se ha venido a llamar Psicologia comunitaria, osto -
es, el trabajo del psicologo dentro de una comunidad, enfocado a --
cumplir varios objetivos en la misma (promocion de programas de sa-
lud, de trabajo, culturales, consolidación de organizaciones comuni
tarias, investigacion, etc.)

La novedad de esta disciplina, no solo dentro del contexto - -
aplicado, sino en el mismo desarrollo de la.psico1ogia como ciencia,
promueve el estudio de su origen, de su problemática como discipli-
na naciente, de sus logros 3 de sus metas futuras, Dentro de la mi§
ua encontranos ya una diversidad de enfoques 3 direcciones, no sien
pre concordantes, que es necesario conocer 3 comprender para ubicar
las perspectivas 3 dificultades a enfrentar por los psicologos intg
rosados en este campo.

Se propone conocer la Psicologia Comunitaria en México investi
gando la labor que los psicologos de las principales instituciones
de educacion superior del área metropolitana estàn realizando en la
comunidad tanto rural como urbana; asimismo se pretende ubicar el -
sentido que dicho trabeJo adquiere dentro del contexto social en el
cual surge, con el fin de aproximarnos a la comprobacion de la hipo
tesis general que sustenta este trabajo, la cual se refiere a la de
terminacion que el contexto socio-historico en general y en particp
lar las condiciones sociales especificas ejercen sobre el surginien
to de la Psicologia Comunitaria 3 sobre la configuracion de esta --
como una nueva disciplina.

La generalidad de este proceso se validarâ a traves de la com-
paracion entre el desarrollo de la Psicologia Comunitaria en Mexico
3 el proceso de la Psicologia Comunitaria Norteamericana. Este aná-
lisis permitira evaluar también el grado de influencia, si la hay,
de las tendencias de la Psicologia Comunitaria Norteamericana en el
desarrollo de esta disciplina en nuestro pais.

Esta investigacion en su conjunto, es el objeto general de co-
nocimiento de tres trabajos de tesis profesionales. A la primera te
sis le correspondio la tarea de diferenciacion 3 tipificación de la
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labor realizada por el psicólogo de las institucione s de educación 

superior del tu-e a metropolitana de l a Ciudad de México . En la segu!! 

da se plantea una ubic ación his t órica de a quellos problemas de la -

comunidad que concentra la actividad del psicólogo con e l objeto de 

percibir su i mportancia para el de sarrol l o del trabajo de l psicólo

go en comunidades. En el prese nte escrito , part e f i nal de la inves

tigación, s e busca dest acar la ge neralidad de la relación entre 

cier t as condi c ione s sÓciales , planteadas de mane r a histórica , y el 

desarr ollo del t rabajo del ps i cólogo en comuni dades . El mé t odo para 

lograr dicho ob jet i vo es el de comparar los pr ocesos de de s arrol l o 

de l a psicología c omunitari a en México y l os Es t ados Unidos buscan

do sus semejanzas y sus diferencias. 

La e l e cción de este s egundo pa1s se debe a que f>ste también -

mue s tra un auge de esta disci plina: la psicolog1a comunit aria . Por 

otro lado, a pesar de las diferencias de desarrollo so cial de ambos 

paises, se pensó que si habla generalidad de las condicione s socia

les relacionadas al s urgimiento de l a psicolog1a comunitaria , éstas 

debian estar presente s en ambo s paises. De la misma comparación de

berla quedar claro si el desarrollo de la psicolog1a comunitaria en 

México está influido por los modelos norteamericanos o si su desa-

rrollo es independiente de éstos. 

Las partes que componen esta tesis son cuatro. En la primera -

se e xponen los principa les aspectos histórico-sociales presentes en 

cada pals que ubican los problemas sociales de la comunidad a los -

que el psicólogo dirige su actividad y esfuerzo. Inmediatamente , CQ 

mo s egunda parte, se describe el desarrollo de la psicologia comuni 

taria en los Estados Unidos de manera global, bus cando 1.os puent es 

entre l os problemas socia l es comunitarios y los planteami entos que 

e labora el ps.i ctilogo norte americano para traba jar en la comuni dad. 

En es ta part e se aborda de manera más part i cu lar cómo l os mode los -

norteameri canos , r e spetando s us difer encias , expresan en sus ob j e ti 

vos, pre supue s t os t eóricos y metodo l ogí a de traba jo , los probl emas 

de su tiempo . 

Siguiendo la misma metodologia, la terce r a parte s e ocupa de l 

desarrollo global de la psicología comuni tari a en Mé xico . 

En primera instanc i a se indican los pasos que van configurando 

el nuevo campo de nt ro de la psicologia apli cada . 

Las características de l os modelos mexicanos so n delineadas - -
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labor realizada por el psicologo de las instituciones de educacion
superior del ares metropolitana de la Ciudad de Mexico. En la segun
da se plantea una ubicacion historica de aquellos problemas de la -
comunidad que concentra la actividad del psicologo con el objeto de
percibir su importancia para el desarrollo del trabajo del Psicolo-
go en comunidades. En el presente escrito, parte final de la inves-
tigacion, se busca destacar la generalidad de la relacion entre - -
ciertas condiciones sociales, planteadas de manera historica, y el
desarrollo del trabajo del psicologo en comunidades. El metodo para
lograr dicho objetivo es el de comparar los procesos de desarrollo
de la psicologia comunitaria en Mexico 3 los Estados Unidos buscan-
do sus semejanzas 3 sus diferencias.

La eleccion de este segundo pais se debe a que oste también --
muestra un auge de esta disciplina: la psicologia comunitaria. Por
otro lado, a pesar de las diferencias de desarrollo social de ambos
paises, se penso que si habia generalidad de las condiciones socia-
les relacionadas al surgimiento de la psicologia comunitaria, estas
debian estar presentes en ambos paises. De la misma comparacion de-
beria quedar claro si el desarrollo de la psicologia comunitaria en
Mexico está influido por los modelos norteamericanos o si su deea--
rrollo es independiente de estos.

Las partes que componen esta tesis son cuatro. En la primera -
se exponen los principales aspectos historico-sociales presentes en
cada pais que ubican los problemas sociales de la comunidad a los -
que el psicologo dirige su actividad 3 esfuerzo. Inmediatamente, cg
mo segunda parte, se describe el desarrollo de la psicologia comuni
taria en los Estados Unidos de manera global, buscando los puentes
entre los problemas sociales comunitarios 3 los planteamientos que
elabora el psicologo norteamericano para trabajar en la comunidad.
En esta parte se aborda de manera mas particular como los modelos -
norteamericanos, respetando sus diferencias, expresan en sus objeti
vos, presupuestos teoricos y metodologia de trabajo, los problemas
de su tiempo.

Siguiendo la misma metodologia, la tercera parte se ocupa del
desarrollo global de la psicologia comunitaria en Mexico.

En primera instancia se indican los pasos que van configurando
el nuevo campo dentro de la psicologia aplicada.

Las caracteristicas de los modelos mexicanos son delineades --
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re spet a ndo las categor1as de exposición de los modelos norteameric~ 

nos , con l a i dea de facilitar la comparación entre l os mismos . 

La comparación (cuarta par t e) tra t a no s ólo de señalar l as se

mejanzas y diferencias de los mode los nor t eamer i canos y mexicanos. 

El propósito es r ealizar un análisi s que pe rm i t a est a ble cer la gen~ 

ralidad en l os dos paises sobre las re l acione s que s e est ablecen e~ 

t r e c i ertas condicione s socia le s y l a vi nculaci ón de l psicólogo al 

campo comunitar io. Est o se hari a e n los tre s nive le s manejados en -

l a t esis : l as condiciones his tórico-soci ales en ambos paises, el ~ 

desarroll o gener a l de la psicolog1a comunitaria y entre las caract~ 

rlsticas de los mode los. 

En la última parte s e expondrAn las conclusiones y resultados 

del análisis r ealizado. 

Los que elaboramos la presen.te tesis esperamos que la mil'illla r~ 

sulte ~til para los interesados en este campo y aquellos que ayuda

ron a su elaboración y proporcionaron la información para la lllisaa. 

Por su colaboración •••• gracias. 

HECTOR BARRETO MONTER 

MA. LUISA ISLA ESQUIVEL 
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respetando las categorias de exposicion de los modelos norteamericå
nos, con la idea de facilitar la comparacion entre los mismos.

La comparacion (cuarta parte) trata no solo de señalar las se-
mejanzas 3 diferencias de los modelos norteamericanos 3 mexicanos.
El proposito es realizar un analisis que permita establecer la gang
ralidad en los dos paises sobre las relaciones que se establecen eg
tre ciertas condiciones sociales 3 la vinculacion del psicologo al
campo comunitario. Esto se haria en los tres niveles nnejados en -
la tesis: las condiciones historico-sociales en ambos paises, el -
desarrollo general de la psicologia comunitaria 3 entre las caractg
risticas de los modelos.

En la última parte se expondrán las conclusiones 3 resultados
del análisis realizado.

Los que elaboramos la presente tesis esperamos que la misma re
sulte útil para los interesados en este campo 3 aquellos que a3uda-
ron a su elaboracion 3 proporcionaron la información para la Iisla.
Por su co1aboracion....gracias.

ECTOR BARREIO HOIITEH

Ml. LUISA ISLA ESQUIÚEL
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CONTEXTO HISTORICO EN MEXICO Y ESTAOOS UNIDOS EN E~ ~UE SE UB ICA EL 

SURGIMIENTO IE LA PSICOLOGI A COMUNITARIA . 

El surgimien t o de una ciencia, asi como las diversas fases por 

las que atraviesa a lo largo de su constitución, se encuentran inti 

mamente ligados a circuns tancias his tórica s particulares. 

Entender dichas circunstancias históricas facilit a encontrar -

el porque se plantea la necesidad de que la psicologia, junto con -

otras ciencias s oc iales , se avoque a enfrentar algunos de los pro-

blemas sociales presentes en la vida comunitaria. La consideración 

de es tos aspectos resulta de suma importancia para el estudio cien

t1fico del proceso de configuraci6n de una disciplina en particular. 

En el presente capitulo se pretende analizar las caracter1sti

cas del contexto histórico en México y los Estados Unidos con el 

objeto de ubicar y precisar las causas de los problemas sociales a 

los que se vincula el accionar del psic6logo. De dicho an!lisis se 

espera extraer no s6lo las causas de dichos problemas. También se -

tratar~ de establecer s u generalidad al comparar los procesos hist~ 

ricos en México y los Estados Unidos. 

CONDICIONES HISTORICAS EN LOS EE UU EN IAS CUALF.S APARECE LA 

PSICOLOGIA COMUNITARIA. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos emer

gieron como la naci6n dominante de la esfera capitalista. Para ase

gurar esta posici6n, la élite gobernante de ese pais se di6 a la t~ 

rea de crear los mecanismos internos y externos capaces de llevar a 

cabo sus intereses en todos los niveles de la dintunica social. 

En lo econ6mico instrumentó un sistema monetario que instituyó 

la hegemonia de la econom.1a norteamericana sobre el come rcio inter

nacional. El dólar se convirtió en el medio para realizar cualquier 

pago internacional y su emisor, el banco central estadounidense, en 

el prestamis ta de los recursos financieros mfts ric o del mundo. Est a 

condición, junto con l a capacidad intacta y pujant e de la estructu

ra industrial norteamericana produjo un de s arrol lo a ce lera do de su 

economia a l término de la guerra. 

En el terre no ideo lógic o que d6 firme la idea de que los Esta-

dos Unidos se hablan convert ido en el guardian de los valoras de la 

"democracia" occidental y que los defenderian en contra de la 

o

CONTEXTO HISTORICO EN HXICO ï ESTADOS UNIDOS EN EL QUE SE UEICA EL

SUHGIMIENTO DE La PSICOLOGIA COMUNITARIA.

El surgimiento de una ciencia, asi como las diversas fases por
las que atraviesa a lo largo de su constitucion, se encuentran intp
mamente ligados a circunstancias historicas particulares.

Entender dichas circunstancias historicas facilita encontrar -
el porque se plantea la necesidad de que la psicologia, junto con -
otras ciencias sociales, se avoque a enfrentar algunos de los pro--
blemas sociales presentes en la vida comunitaria. La consideracion
de estos aspectos resulta de suma importancia para el estudio cien-
tifico del proceso de configuracion de una disciplina en particular.

En el presente capitulo se pretende analizar las caracteristi-
cas del contexto historico en Mexico 3 los Estados Unidos con el -
objeto de ubicar 3 precisar las causas de los problemas sociales a
los que se vincula el accionar del psicologo. De dicho analisis se
espera extraer no solo las causas de dichos problemas. Tambien se -
tratará de establecer su generalidad al comparar los procesos histo
ricos en Mexico 3 los Estados Unidos.

CONDICIONES HISTORIGAS EN LOS EE UU EH IA5 CUALES APARECE LA
PSICOLOGIA. GOHUNITAHIA.-

Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos emer-
gieron como la nacion dominante de la esfera capitalista. Para ase-
gurar esta posicion, la elite gobernante de ese pais se dio a la tp
rea de crear los mecanismos internos 3 externos capaces de llevar a
cabo sus intereses en todos los niveles de la dinamica social.

En lo economico instrumento un sistema monetario que institu3o
la hegemonía de la economia norteamericana sobre el comercio inter-
nacional. El dolar se convirtio en el medio para realizar cualquier
pago internacional 3 su emisor, el banco central estadounidense, en
el prestamista de los recursos financieros mas rico del mundo. Esta
condicion, junto con la capacidad intacta 3 pujante de la estructu-
ra industrial norteamericana produjo un desarrollo acelerado de su
economia al termino de la guerra.

En el terreno ideológico quedo firme la idea de que los Esta--
dos Unidos se habian convertido en el guardian de los valores de la
"democracia" occidental 3 que los defenderian en contra de la - - -
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"amenaza" comuni s ta de la URSS y sus aliados . 

Con e llo l egitimiz6 su intervencionismo en cualquier parte del 

mundo. 

En cuanto a lo pol1tic o enco ntramos que el poder econ6mico, -

vinculado a una industria de guerra poderosa formo un Estado fuert~ 

ment e militar i zado , con una pol1tica agresiva, tanto en las cuesti2 

nes nac ionales , como en las de pol1tica ext erior. 

Est as condiciones, plant eadas de manera esquemática, son el m2 

t or de fuertes cambios de ntro de la estructura int erna de la socie

da d norteamericana , los cuales se delinean pri ncipalmente en la - -

década de l os cincuentas . 

Dentro de los principales cambios tenemos la concent .·aci6n ac~ 

lerada de la riqueza que condujo a e structurar l a jerarqu1a de cla

ses norte americana. Dentro de la burgues1a el poder se concentr6 en 

los grupos de empresarios monopolistas nacionales y trasnacionales. 

Estos grupos no solamente acapararon el poder econ611Ú.co. Muchos de 

sus miembr os ocuparon puestos pol1ticos important es a través de los 

cuales instrument ar on programas y estrategias acordes a sus intere

ses. Por lo que toca a las clases medias, tenemos que estas aument~ 

ron su n!unero junto con la bonanza econ6mica de la posguerra. La -

constitu1an los famosos "cuellos blancos" cuyo n~mero lleg6 a equi

pararse a l de t rabajadores asalariados vinculados a la producci6n -

!abril. Estos 0.ltimos también gozaron de los beneficios del creci-

miento econ6mico, sin embargo, ellos soportaron todo el peso de la 

explotaci6n, sobre todo las minor1as étnicas y los trabajadores no 

sindicalizados. El nivel de vida de estas clases y grupos baj6 pau

latinamente ante e l impacto del desempleo, las crisis econ6micas y 

la inflaciOn. Los sindicatos mf!.s importantes de la na c16n, la -

AFL-CIO, despué s de un pe riodo de crecimiento y acci6n lib eral, se 

burocra t izaron y dejaron de responder a los intereses de la clase -

trabajadora . Por otro lado, e l clima laboral dentro de la mayoria -

de l as e mpr esas e instituciones pO.blicas se mecani z6 , tornf!.ndose b~ 

rocrát ico e impersonal, factor al cual s e responsabilizarl a después 

de la insensibilidad del nor t eamericano por los asuntos de su pa1s. 

Otro aspect o importante de los cambios socia l es de l os cincue~ 

t as fue ron las inmigraciones internas y e l crecimiento de las ciud~ 

des . Los de splazamientos más important es se dieron de las áreas ru

rales hacia l as ciudades principales, sobre todo a las del oeste , -
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“amenaza” comunista de la URSS 3 sus aliados.
Con ello legitimiso su intervencionismo en cualquier parte del

mundo.
En cuanto a lo politico encontramos que el poder economico, --

vinculado a una industria de guerra poderosa formo un Estado fuerte
mnte militarisado, con una politica agresiva, tanto en las cuestig
nes nacionales, como en las de politica exterior.

Estas condiciones, planteadas de manera esquemàtica, son el mg
tor de fuertes cambios dentro de la estructura interna de la socie-
dad norteamericana, los cuales se delinean principalmente en la - -
decada de los cinsuentas.

Dentro de los principales cambios tenemos la conoentsacion ace
lerada de la riqueza que condujo a estructurar la jerarquía de cla-
ses norteamericana. Dentro de la brguesia el poder se concentro en
los grupos de empresarios monopolistas nacionales 3 trasnacionales.
Estos grupos no solamente acapararon el poder economico. Muchos de
sus miembros ocuparon puestos politicos importantes a traves de los
cuales instrumentaron programas 3 estrategias acordes a sus interee
ses. Por lo que toca a las clases medias, tenemos que estas aumenta
ron su número junto con la bonanza economica de la posguerra. La -
constituían los famosos “cuellos blancos" cu3o número llego a equi-
pararse al de trabajadores asalariados vinculados a la produccion -
febril. Estos ultimos también gozaron de los beneficios del oreci--
miento economico, sin embargo, ellos soportaron todo el peso de la
explotacion, sobre todo las minorías otnicas 3 los trabajadores no
sindicalizados. El nivel de vida de estas clases 3 grupos bajo pau-
latinamente ante el impacto del desempleo, las crisis economicas 3
la inflacion. Los sindicatos mas importantes de la nacion, la - - -
AFL-CID, despues de un periodo de crecimiento 3 accion liberal, se
burocratizaron 3 dejaron de responder a los intereses de la clase -
trabajadora. Por otro lado, el clima laboral dentro de la mayoria -
de las empresas e instituciones públicas se mecaniao, tornondose bg
rocratico e impersonal, factor al cual se responsabilisaria despues
de la insensibilidad del norteamericano por los asuntos de su país.

Otro aspecto importante de los cambios sociales de los cincuen
tas fueron las inmigraciones internas 3 el crecimiento de las ciuda
des. Los desplazamientos más importantes se dieron de las areas ru-
rales hacia las ciudades principales, sobre todo a las del oeste, -
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dado que ést as concentraron las nue vas f ábr i cas de ar mamen t os y 

equipos mílitare s . Las ciudade s de l norte también sufri ero n el mis

mo proceso. El crecimiento desmes ur a do de las masas urbanas despué s 

s e manifestarla en graves pr obl emas human os y mat er ial es par a l as -

más gr andes urbes nort eamericanas . 

Apar t e , de be menc i onarse que el cr e cimiento de l a produc ci6n -

mas i va y l a r e l ativa abundancia que viv1an ciert os s e ct or es de la -
s oci e dad nor t eamer i cana impuls6 un mercado de necesida de s ficticia s . 

No obstant e , el cons umo de articul es efi mer os , e s t andarizados e - -

in~tiles, pr onto f ue insu ficiente para ocultar l a problemática de -

un s i stema de vida a jeno para los grandes grupos marginados del - -

biene star social. 

También las clases medias empezaron a mostrar si gnos de desen

canto ante l a panorámic a que s e les present~. Como l o menc iona Wi lli 

P. Adams: "La uniformidad y conformidad predominante en la s ociedad 

de l a década de los cincuentas no fUeron aceptadas por todos . Muchos 

sentian un vac1o en sus vidas y una sensaci6n de alienaci6n y de 

soledad no obstante su creciente bienestar material" (11il li P. -

Adams, "Historia de los EE UU 11
, p. 370). 

Finalmente, la crisis de la pol!tica de "tuerza" de la guerra 

"fria" por el cambio de la correlaci6n de fuerzas a nivel mundial,

la persistencia del estancamiento económico (la recesión de 1957 --

1959), el creciente de s empleo, la inflaci6n, la intensificaci6n de 

los conflictos raciales, etc., pusieron de manifies to la gravedad -

de los problemas sociales y económicos ocultos largo tiempo por la 

aparente abundancia. La oposici6n de gru pos liberale s, sumada a los 

conflictos raciale s y es tudiantiles, dieron a l a década de· los se-

sentas y principios de los setentas, un carác t er vi ol ent o, cuya - -

esencia cuestionaba ampliamente el sistema seguido hasta el momento. 

La problemti.tica de los sesentas y setentas.- A mediados de la 

década de los sesentas la sociedad norteamericana estaba seriamente 

debilitada por su infraestructura material y huniana por la vigencia 

de la politica ventajosa para la burgues1a asocia da al complejo mi

litar-industrial, el cual acaparaba los aejores recur s os materiales 

y humano s de la sociedad civil de los EE uu. 
Aparentemente, los Es t ados Unidos no hablan tenido pr oblemas -

para sat is facer c6moda ment e l a s inver siones de renov aci6n de l a in

fraestruc t ura civil básica (energia , comunicaci ones , vivi enda , -
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dado que estas concentraron las nuevas fabricas de armamentos 3 - -
equipos militares. Las ciudades del norte tambien sufrieron el mis-
mo proceso. El crecimiento desmesurado de las masas urbanas despues
se manifestaria en graves problemas humanos 3 materiales para las -
más grandes urbes norteamericanas.

Aparte, debe mencionarse que el crecimiento de la produccion -
masiva 3 la relativa abundancia que vivian ciertos sectores de la -
sociedad norteamericana impulso un mercado de necesidades ficticias
No obstante, el consumo de artículos efimeros, estandarizados e - -
inútiles, pronto fue insuficiente para ocultar la problemática de -
un sistema de vida ajeno para los grandes grupos marginados del - -
bienestar social.

Tambien las clases medias empezaron a mostrar signos de desen-
canto ante la panorámica que se les presento. Como lo menciona Willi
P. Adams: "La uniformidad 3 conformidad pedominante en la sociedad
de la década de los cincuentas no fueron aceptadas por todos. Muchos
sentían un vacio en sus vidas 3 una sensacion de alienación 3 de --
soledad no obstante su creciente bienestar material" (willi P. - -
Adams, "Historia de los HE UU", p. 3?ü).

Finalmente, la crisis de la politica de "fuerza" de la guerra
"fria" por el cambio de la correlacion de fuerzas a nivel mundial,-
la persistencia del estancamiento economico (la recesión de 195? --
1959); el creciente desempleo, la inflacion, la intensificacion de
los conflictos raciales, etc., pusieron de manifiesto la gravedad -
de los problemas sociales 3 economicos ocultos largo tiempo por la
aparente abundancia. La oposicion de grupos liberales, sumada a los
conflictos raciales 3 estudiantiles, dieron a la década de los se--
sentas 3 principios de los setentas, un caracter violento, cu3a - -
esencia cuestionaba ampliamente el sistema seguido hasta el momnto.

La problematica de los sesentas 3 setentas.- A mediados de la
decada de los sesentas la sociedad norteamericana estaba seriamente
debilitada por su infraestructura material 3 humana por la vigencia
de la politica ventajosa para la burguesía asociada al complejo mi-
litar-industrial, el cual acaparaba los mejores recursos materiales
3 humanos de la sociedad civil de los EE UU.

aparentemente, los Estados Unidos no habian tenido problemas -
para satisfacer comodamente las inversiones de renovacion de la in-
fraestructura civil básica (energia, comunicaciones, vivienda, - -
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educación, et c.) con los recursos derivados de las cargas impositi

vas del propio Estado . El monto de ~st os re basaba sat isfactoriamen

te l a cantidad propuesta como minima. Sin embargo , el problema f'un

dament al era que dichos recursos fueron reduc i dos paulatinament e p~ 

ra pr ivilegiar los gastos de defensa . Por e jempl o , a pesar de l as -

dec l arac i ones contrarias de sus subal t ernos , en 1966 e l gobier no de 

J ohnson recortó l os r ecursos de s t i nados a los programas de biene s -

t ar s ocial , para de sviarlos al pre supuest o militar. 

Aunque e s t a política no se habla inici ado en l a d~ c ada de los 

sesent as , e s en las administraciones de J ohn.son y Nixon donde se -

critica abierta y acremente dicha trans f erencia de r ecursos cuyos -

e fectos social es señalaban profundas grietas en la solide z de la e.!!. 

tructura social. Dichos e fectos sociales se tornaron ~s agudos por 

dos factores: e l primero fue el desarrollo de una oposición organi

zada firme de i deologia liberal; el segundo fue la crisis de la ec2. 

nom.1a mundial que limitó los recursos disponibles por el Gobierno. 

Al iniciarse l a d~cada de los sesentas eran evidentes las mue.!!. 

tras del det erioro del nivel de vida de grandes sectores de la so-

ciedad norteamericana. Cuando Kennecly inicia su gobierno en 1961, -
trata de enfrentar esta problemática con una pol1tica de reformas -

sociales de corte liberal. Dicha estrategia no era un producto neto 

de la ideolog1a de la élite gobernante. Tenia en su base la presión 

social far jada en los finales de los 50tas y organizada a principios 

de los sesentas. Dentro de esta lógica resulta claro que los progr~ 

mas de bienestar social que desarrolló Kennecly f'ueron impulsados -

también por la actividad de la coalición liberal pro-derechos civi

les y por el potente movimiento nacionalista de los negros. Dentro 

de la misma tónica, la administración de Kennedy elabora u.n progra

ma para aliviar las explosivas estructuras sociale s de los paises -

coloniales en base de financiar el desarrollo económico regional -

combinado con una incipiente democratización de los sistemas pol1t! 

cos. El caso de la revolución cubana se queria evitar a toda costa. 

En el desarrollo de su pol1tica interna se dieron pasos illpor

tantes para legislar en favor de los derechos civiles (como el der.!!. 

cho al voto de los negros) que finalme nt e traerla la promulgación ~ 

de la l ey de l lllismo nombre en 1964. De manera ap arte se destinaron 

r ecurs os fin anc i er os para el de sarrollo de pr ogramas de bienestar 

s ocial englobados bajo el r ubro de l a "guerr a contra la pobreza" . 

?

educacion, etc.) con los recursos derivados de las cargas impositi-
vas del propio Estado. El monto de estos rebasaba satisfactoriamen-
te la cantidad propuesta como minima. Sin embargo, el problema fun-
damental era que dichos recursos fueron reducidos paulatinamente på
ra privilegiar los gastos de defensa. Por ejemplo, a pesar de las -
declaraciones contrarias de sus subalternos, en 1956 el gobierno de
Johnson recorto los recursos destinados a los programas de bienes--
tar social, para desvìarlos al presupuesto militar.

aunque esta politica no se habia iniciado en la decada de los
sessntas, es en las administraciones de Johnson 3 Nixon donde se --
critica abierta 3 acremente dicha transferencia de recursos cu3os -
efectos sociales señalaban profundas grietas en la solidos de la ep
tructura social. Dichos efectos sociales se tornaron mas agudos por
dos factores: el primero fue el desarrollo de una oposicion organi-
zada firme de ideologia liberal; el segundo fue la crisis de la ecg
nomia mundial que limito los recursos disponibles por el Gobierno.

al iniciarse la decada de los sesentas eran evidentes las mneg
tras del deterioro del nivel de vida de grandes sectores de la so--
ciedad norteamericana. üuando Kenned3 inicia su gobierno en 1961, -
trata de enfrentar esta problematica con una politica de reformas -
sociales de corte liberal. Dicha estrategia no era un producto neto
de la ideologia de la elite gobernante, Tenia en su base la presion
social forjada en los finales de los 5otas 3 organizada a principios
de los sesentas. Dentro de esta logica resulta claro que los progrg
mas de bienestar social que desarrollo Kenned3 fueron impulsados --
también por la actividad de la coalicion liberal pro-derechos civi-
les 3 por el potente movimiento nacionalista de los negros. Dentro
de la misma tonica, la administracion de Henned3 elabora un progra-
ma para aliviar las explosivas estructuras sociales de los paises -
coloniales en base de financiar el desarrollo economico regional --
combinado con una incipiente democratisacion de los sistemas politg
com. El caso de la revolucion cubana se queria evitar a toda costa.

En el desarrollo de su politica interna se dieron pesos impor-
tantes para legislar en favor de los derechos civiles [como el derp_
cho al voto de los negros) que finalmente traeria la promulgacion -
de la le3 del mismo nombre en 195o. De manera aparte se destinaron
recursos financieros para el desarrollo de programas de bienestar -
social englobados bajo el rubro de la "guerra contra la pobreza".
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Junto a estos pr ogramas se creó t odo el aparato burocrático de depa¿: 

tamentos y comisiones administrativas para promoverlos e implemen-

tarlos. 

Esta polít ica abrió muchas expectat i vas e incluso s uavizó mu-

chas de las te nde ncias radica l es de l os movimientos de oposición. -

Las principales organizac ione s l i ber al es de esa époc a aceptaron es

t a política de r e f or mas apoyAndola , cuan do er a pos ible , con una par 

tic ipación activa dentro de l os pr ograma s . 

Empero, a ra1z del r ecrudecimie nt o de la guerr a de Vie tnam s e 

agravaron los problemas ec onómicos de los EEIJU que obligó al gobi e~ 

no a reducir drAstica111ente los presupuestos federales de bienestar 

social, con las inmediatas manifestaciones de protesta y oposición. 

Las organizaciones liberales iniciaron una critica sis t emática 

en contra de l a violencia y militarización de la soci eda d norteame

ricana. En sus argumentos no solamente babia bnfasis en las conse-

cuencias sociales del costo de la guerra. Las organizaciones que ~ 

tes hab1an enfocado sus luchas en contra de la pobreza y a favor de 

los derechos civiles , se radicalizaron y desecharon la bOsque da de 

reformas sociales. 

Dec1a un militante de la Students for a Democratic Society: ~ 

"Estos probl.emas estaban arraigados en el orden social y económico 

del capitalismo; dicho sistema tenia que ser derrocado" (en Cohen,

R. "La rebelión en EEUU, Siglo XXI, 1969, p. 123). 

También las organizaciones negras se radicalizaron a partir de 

la segunda mitad de los 60tas. Dentro de las mismas se abrió un es

pectro ideológico que fUe desde un "integracionismo" total a l sisti 

ma capitalista -como una manera de lograr que los negros .abandona-

ran su condición de explotados, hasta un nacionalismo " separatista" 

radical tipificado por el moYimiento del Black Power. También habla 

dentro de este espectro, organizaciones radicale s con ideología - -

marxista, no tan empapadas con el sello racial de los movi mi entos -

nacionalistas. 
La estrategi a opera tiva de la mayoría de es t as or gani zaciones 

se concentró en el control total de las localida des, urbanas y rur~ 

l es, con pobl ación predominantemente negra . En las ciuda des e l obj~ 

tivo era e l control de los ghe tt os , es de c ir , de l os bar rios citadi 

nos en donde vi vía l a pobl ación negra de manera bastante pr ecar i a ,

que a s u maner a de ver, era necesario or ganizar y conducir a cambios 

5
Junto a estos programas se creo todo el aparato burocrâtico de depa;
tamentos 3 comisiones administrativas para promoverlos e implemen--
tarlos.

Esta politica abrio muchas espectativas e incluso suavizo mu--
chas de las tendencias radicales de los movimientos de oposicion. -
Las principales organizaciones liberales de esa opoca aceptaron es-
ta politica de reformas apo3ãndola, cuando era posible, con una pag
ticipacion activa dentro de los programas.

Empero, a raiz del recrudecimiento de la guerra de vietnam se
agravaron los problemas economicos de los EEUU que obligo al gobiep
no a reducir drásticamente los presupuestos federales de bienestar
social, con las inmediatas manifestaciones de protesta 3 oposicion.

Las organizaciones liberales iniciaron una critica sistemática
en contra de la violencia 3 militarisacion de la sociedad norteame-
ricana. En sus argumentos no solamente habia énfasis en las conse-
cuencias sociales del costo de la guerra. Las organizaciones que ap
tes habian enfocado sus luchas en contra de la pobreza 3 a favor de
los derechos civiles, se radicalizaron 3 desecharon la búsqueda de
reformas sociales.

Dacia un militante de la Students for a Democratic 5ociet3: -
"Estos problemas estaban arraigadoa en el orden social 3 economico
del capitalismo; dicho sistema tenis que ser derrocado" (en Cohen,-
R. "La rebelion en EEUU, Siglo XII, 1969, p. 125).

Tambien las organizaciones negras se radicalizaron a partir de
la segunda mitad de los oütas. Dentro de las mismas se abrio un es-
pectro ideologico que fue desde un "integracioniemo" total al sistg
ma capitalista -como una manera de lograr que los negros.abandona--
ran su condicion de explotados, hasta un nacionalismo "separatista"
radical tipificado por el movimiento del Black Power. Tambien habia
dentro de este espectro, organizaciones radicales con ideologia - -
marxista, no tan empanadas con el sello racial de los movimientos -
nacionalistas.

La estrategia operativa de la ma3oria de estas organizaciones
se concmntro en el control total de las localidades, urbanas 3 rurp
les, con poblacion predominantemente negra. En las ciudades el objg
tivo era el control de los ghettos, es decir, de los barrios citadg
nos en donde vivia la poblacion negra de manera bastante precaria,-
que a su manera de ver, era necesario organizar 3 conducir a cambios
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sustanciales en s us condicione s materiales y social es de existencia. 

El pe l i gro para las clase s dominantes de esta estrat egi a pronto fue 

perci bido . 

Este proceso de polarización social desembocó pronto en cho-

ques violentos co n l as autoridades al can zan co su climax en los des

órde nes estudiantiles y los motines r aci a les de 1968 , año en que es 

asesinado el lider ne gro Martin Luther King y el candidato demócra

ta Robert F . Kennedy . 

La nueva administración republicana de Nixon cambió la táctica 

conciliadora r eformista de los progra11as de asistencia social por -

una estrategia basada en programas de autosuficiencia comunitaria,

la cual bus có que los grupos locales dejaran de depender de los re

cursos federales para cubrir sus necesidades . Ahora la estrategia 

seria que l a pr opia localidad, urbana o rural, empleara todos los 

recursos disponibles por ella misma, para fomentar su bienestar. 

Esta pol1tica trajo muchas divisiones entre los movimientos r~ 

dicales y fue complementada por una represión selectiva y sistemAt! 

ca .• 

Con Nixon desaparecieron, o cambiaron sustancialmente, 1111chos 

programas y departamentos dedicados a la asistencia social que ha-

b1an sido creados por los gobiernos de Kennedy y Johnson. De lo que 

finalment e quedó, se trató de que se apegara al esp1ritu de la es-

trategia gubernamental, que en ~ltima in.stancia, significaba un re

troceso para las expectativas de los grupos liberales y un recrude

cimiento de la explotación de las masas trabajadoras. "La adminis-

tración Nixon adopt~ una pol1tica de enfrentamiento con los manife§. 

tiantes contrarios a la guerra; y con los militantes negros frenó el 

proceso de integración racial en las escuelas y atac~ a los benefi

ciarios del seguro de desempleo y de la ayuda social acusfuidolos de 

"holgazanes" (Willi, P. Adams. "La historia de los EEUU11 , p. 395). 
El dueto Nixon-Agnew fUe reelegido en 1972. Terminar1a abruptaaente 

su gestión en 1974 con el escfuidalo politice de Watergate, pero su 

estrategia par a el tratamiento de las contradi cciones sociales no -

terminarla con ellos. Su vi gencia no depend1a de la presencia de e§_ 

tos personajes en l a cúspide del poder , sino de las posibilidades -

históricas disponibles por la burgues1a para mantener su hegemon1a 

sobre e l conjunto de las demAs clases so ciales . La 11 guerra contra -

l a pobre za" habia cumplido s u co metido. En los tiempos que vendr1an 

• 
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sustanciales en sus condiciones materiales 3 sociales de existencia.
El peligro para las clases dominantes de esta estrategia pronto fue
percibido.

Este proceso de polarización social desembocó pronto en cho--
ques violentos con las autoridades alcanzanco su clímax en los des-
ordenes estudiantiles 3 los motines raciales de 1963, año en que es
asesinado el lider negro Martin Luther King 3 el candidato democra-
ta Robert F. Kenned3.

La nueva administracion republicana de Nixon cambio la táctica
conciliadora reformista de los programas de asistencia social por -
una estrategia basada en programas de autosuficiencia comunitaria,-
la cual busco que los grupos locales dejaran de depender de los re-
cursos federales para cubrir sus necesidades. ahora la estrategia -
seria que la propia localidad, urbana o rural, empleara todos los -
recursos disponibles por ella misma, para fomentar su bienestar.

Esta politica trajo muchas divisiones entre los movimientos cg
dicales 3 fue complementada por una represion selectiva 3 sistemàt;
ca.

Gon Nixon desaparecieron, o cambiaron sustancialmente, muchos
programas 3 departamentos dedicados a la asistencia social que ba--
bien sido creados por los gobiernos de Kenned3 3 Johnson. De lo que
finalmente quedo, se trato de que se apegara al espíritu de la ea--
trategia gubernamental, que en última instancia, significaba un re-
troceso para las expectativas de los grupos liberales 3 un recrude-
cimiento de la explotacion de las masas trabajadoras. "La adminis--
tracion Nixon adopto una politica de enfrentamiento con los manifeå
nantes contrarios a la guerra; 3 con los militantes negros freno el
proceso de integracion racial en las escuelas 3 atmco a los benefi-
ciarios del seguro de desempleo 3 de la a3uda social acusondolos de
"holgazanes" (Willi, P. Adams. "La.historia de los EEUU", p. 595).
El dueto Nixon-Agnes fue reelegido en 1972. Terminaría abruptamente
su gestion en 19?4 con el escándalo politico de watergate, pero su
estrategia para el tratamiento de las contradicciones sociales no -
terminaría con ellos. Su vigencia no dependía de la presencia de ep
tos personajes en la cúspide del poder, sino de las posibilidades -
historicas disponibles por la burguesía para mantener su hegemonía
sobre el conjunto de las demás clases sociales. La "guerra contra -
la pobreza" habia cumplido su cometido. En los tiempos que vendrían
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ya no habria mAs contemplaciones. 

CONDICIONES HISTORICAS EN MEXICO PRESENTES EN LA A.PARI CI ON DE LAS 

PRACTICAS PSICOLüGICAS IlE LA COMUNIDAD. 

Al igual que en l os EEUU , la posguerra fue un per i odo en el -

cual México sufri6 ampl ias transfor macione s en su din!mica social . 

El proceso de expana i6n econ6mic a y la r edefinici6n del papel de M! 
xico dentro de la divisi6n internacional del t rabajo , modificaron -

las caracter1s ticas so cia l es del pais en la medida que la est ructu

ra industrial ocup6 un mayor peso dentro de la economia nacional. -

Como cualquier pa1s capita lis ta dependiente, México no dispon1a de 

una planta industrial remotamente comparable con la de cual quier -

pa1s capitalista avanzado. Era una nación con una e conomia predomi

nant emente agraria , exportadora de materias primas miner al es , cuyos 

dividendos acaparaban las clases privilegiadas nacionales y extran

jeras. (Celso Furtado, "La Econom1a Latinoamericana", Siglo XXI, --

1971, pp. 126). 

No obstante, a partir de la segunda guerra mundial se ace lera 

la industrializaci6n del pa1s denoain!ndosele a este proceso la et~ 

pa de la "sustituci6n de importaciones". Dentro de este proceso de 

industrialización, el papel del Estado Mexicano fue fundamental en 

la medida que cubri6 los requerimientos de la producción que la de

bilidad de la empresa privada no pudo cubrir inicialmente, El Esta

do invirti6 en aquellas industrias acordes con su inter~s por el d~ 

sarrollo y modernizaci6n del pa!s. Mucho de su esfuerzo lo canalizó 

a los gastos de "infraestructura" dentro de la agricultura, los - -

transportes y comunicaciones y los energéticos, sectores · fundament~ 

les de la economia para alentar el desarrollo industri a l del pais -

(Roger Han.sen, "La pol1tica del desarrollo mexicano", Siglo XXI, -

1971, pp. 61). 

Los recursos que el Estado Mexicano utilizó en los primeros p~ 

sos del proceso de industrialización, los obtuvo de sus pr opios ah2 

rros derivados , principalmente , de su activi dad económi ca y de l os 

ingresos del s i ste ma fi s cal. Poco era el monto de l déficit póblic o 

que s e cubri a c on préstamos extranjeros. Es ta situación no dur6 mu

cho tiempo . Una vez que el ri tmo de la inversi6n póblica super6 el 

nive l del ahorro inte rno, el gobi erno acudi6 m!s al financiamie nto 

IG

ya no habria mas contemplaciones.

CGHDICIUHES HISTQRICAS EH MEKICÚ PRESENTES EN LA aPiÉICIUH DE LAS

PRACTIGaS PSICÚLUGICAS D LA GUHUHIDAD,

al igual que en los EEUU, la posguerra fue un periodo en el -
cual Mexico sufrio amplias transformaciones en su dinámica social.
El proceso de expansion economica 3 la redefinicìün del papel de Me
rico dentro de la division internacional del trabajo, modificaron -
las caracteristicas sociales del pais en la medida que la estructu-
ra industrial ocupo un mayor peso dentro de la economia nacional. -
Como cualquier pais capitalista dependiente, México no disponía de
una planta industrial remotamente comparable con la de cualquier --
pais capitalista avanzado. Era una nacion con una economia predomi-
nantemente agraria, exportadora de materias primas minerales, cuyos
dividendos acaparaban las clases privilegiadas nacionales 3 extran-
jeras. (Celso Furtado, "La Economia Latinoamericana", Siglo XII, --

19?1. PP. 126).
Ho obstante, a partir de la segunda guerra mundial se acelera

la industrialisacion del pais denolinandosele a este proceso la eta
pa de la “sustitucion de importaciones". Dentro de este proceso de
industrialisacidn, el papel del Estado Mexicano fue fundamental en
la medida que cubrió los requerimientos de ls produccion que la de-
bilidad de la empresa privada no pudo cubrir inicialmente. El Esta-
do inuirtio en aquellas industrias acorde con su interes por el dg
sarrollo 3 modernización del pais. Hucho de su esfuerzo lo canalizb
a los gastos de "infraestructura" dentro de la agricultura, los - -
transportes 3 comunicaciones 3 los snergàticos, sectores-fundamenta
les de la economia para alentar el desarrollo industrial del pais -
(Roger Hansen, "La politica del desarrollo mexicano", Siglo XII, -
1971, pp. 51).

Los recursos que el Estado Hexicano utilizo en los primeros på
sos del proceso de industrislisacion, los obtuvo de sus propios ahp
rros derifndos, principalmente, de su actividad economica 3 de los
ingresos del sistema fiscal. Poco sra el monto del defìcit público
que se cubria con préstamos extranjeros. Esta situacion no duro mu-
cho tiempo. Una ver que el ritmo de la inversion pública supero el
nivel del ahorro interno, el gobierno acudió más al financiamiento
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externo (Roger Hansen, op . cit . pag. 75). 

El Es t ado Mexic ano también facilit6 el desarrollo de la empre

sa priva da con un conj unt o de políti cas que di eron 6ptimas condiciQ 

nes de producci6n y bene fici o econ6m.ico . Por un lado proporcion6 -

pr ot ecci6n arancela ria a l os productos nacionale s , apoy6 l a importi!. 

ci6n de los bie nes de capital para las nue vas industrias, di6 fina.a 

ciamientos preferenc i a l es baratos y subsidios adicionale s . Por el -

otro lado, el Estado logr6 mantener el control de las demandas sal_! 

riales y pre s t aciones sociales de las masas trabajadoras sin gran-

des al teracione s del orden social. El Estado Mexicano logr6 restri!!_ 

gir las exigenci as de las masas trabajadoras siguiendo una política 

populista, no excluyente de métodos represivos, que le permitió in·· 

corporar dentro del partido gubernamenta l a los principales grupos 

organizados de los obreros , campesinos y clases medias. Esta situa

ci6n le permiti6 al Estado brindar seguridad y est abi lidad polltica 

a la empresa privada, condici6n· que sin duda alguna alent6 la inve!:. 

si6n productiva de la misma. 

El resultado de esta estrategia de desarrollo fue completamen

te contrario para las clases populares. No solamente su nivel de T! 

da f'ue deteriorAndose. También sus posibilidades de expresi6n demo

crAtica disminuyeron en la medida que exig1an cambios m!s faTorables 

para la s atisfacci6n de sus necesidades. 

En el otro lado de la moneda se fortaleci6 una burguesia para

sitaria, incapaz de generar una industria competitiva a nivel inter_ 

nacional, con fuerte dependencia a los intereses de empresas trasn.! 

cionales, pero con un poder econ6mico creciente que pronto pudo opQ 

ner al del propio Estado defendiendo su propia perspectiva del desi!. 

rrollo nacional. Este por su lado, acusaba ya su incapacidad para -

actuar con una autonomía polltica y econ6mica suficiente para se--

guir detentando el papel rector del proceso de desarrollo nacional. 

Los disturbios de 1968 constituyeron un indicador de que la estrat~ 

gia seguida por el Estado Mexi cano llegaba a un limite bastante evi 

dente. El pr oceso de a cumulaci6n y marginaci6n social habia l l egado 

a tal extremo que afec t aba ya a la mayor part e de l pueblo mexicano, 

cuyos sec t ores mAs activos tomaron a los conflictos estudiantiles -

como un espacio en donde plantearon s u oposic i6n a l esquema de des.! 

rrollo s eguido hasta el momento. En realidad , l os s intomas de des--
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externo (Roger Hansen, op. cit. pag. 75).
El Estado Mexicano también facilito el desarrollo de la empre-

sa privada con un conjunto de politicas que dieron optimas condicig
nos de produccion y beneficio economico. Por un lado proporciono --
proteccion arancelaria a los productos nacionales, apoyo la importa
cion de los bienes de capital para las nuevas industrias, dio finag
ciamientos preferenciales baratos 3 subsidios adicionales. Por el -
otro lado, el Estado logro mantener el control de las demandas sala
riales y prestaciones sociales de las masas trabajadoras sin gran--
des alteraciones del orden social. El Estado Mexicano logro restrip
gir las exigencias de las masas trabajadoras siguiendo una politica
populista, no excluyente de métodos represivas, que le permitio in-
corporar dentro del partido gubernamental a los principales grupos
organizados de los obreros, campesinos 3 clases medias. Esta situa-
cion le permitio al Estado brindar seguridad 3 estabilidad politica
a la empresa privada, condicion que sin duda alguna alento la ines;
sion productiva de la misma.

E1 resultado de esta estrategia de desarrollo fue completamen-
te contrario para las clases populares. Ho solamente su nivel de ti
da fue deteriorândose, También sus posibilidades de expresion.demo-
cratica disminuyeron en la medida que exigían cambios más favorables
para la satisfaccion de sus necesidades.

En el otro lado de la moneda se fortaleció una burguesía para-
sitaria, incapaz de generar una industria competitiva a nivel into;
nacional, con fuerte dependencia a los intereses de empresas trasng
cionales, pero con un poder económico creciente que pronto pudo opg
ner al del propio Estado defendiendo su popia perspectiva del desp
rrollo nacional. Este por su lado, acusaba ya su incapacidad para -
actuar con una autonomia politica y economica suficiente para se---
guir detentando el papel rector del proceso de desarrollo nacional.
Los disturbios de 1963 constituyeron un indicador de que la estratå
gia seguida por el Estado Mexicano llegaba a un limite bastante sui
dente. El proceso de acumulacion 3 marginación social habia llegado
a tal extremo que afectaba ya a la mayor parte del pueblo mexicano,
cuyos sectores más activos tomaron a los conflictos estudiantiles -
como un espacio en donde plantearon su oposicion al esquema de desa
rrollo seguido hasta el momento. En realidad, los sintomas de des--
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contento ya s e habla n manifes t ado con anterior idad a 1968. Empero , 

1968 const ituyó un avi so serio para la j erar qula burocrática que -

los viejos mec anismos de dominación es taban l l egando al l imi t e de -

s u e f i cacia. 

Al comenzar lo s se t entas el pal s sufrla una cri s i s socia l pro

funda. El mode l o de desarrollo seguido hasta ese momento mostraba -

sus cont rad i cciones de manera escandalosa. Aunque l a economi a naciQ 

nal habl a crecido a una tasa sos t enida por c erca de tres décadas , -

la distribución de la riqueza gene r a da babia sido bast an t e de s i guaL 

knplios sectores de la pobl ación perc i b1an un ingreso inca paz de s~ 

tisfacer sus necesidades más elementale s en contraste con los exce

s os y dispendios de las clase s privilegiadas. Sin embargo, los des~ 

quilibrios no s6lo se manifestaban entre los individuos . Ciertas r~ 

giones del pa1s concentraban los niveles mAs e levados de la activi

dad económica nacional, como el Estado de Mllxico y el D. F., en CO,! 

paraci6n con otras zonas geogr~ficas. Por otro l ado, sectores e con2 

micos como el petrolero, el de manufacturas, el elllctrico y otros,

acaparaban los mejores r ecursos del crecillient o económico en detri

mento de actividades no tan r edituables, pero nec esari as para el -

proceso productivo como la agricultura, la pesca, la silvicultura y 

la lllinerla. Los desequilibrios entre el campo y la ciudad también -

se hablan agudizado en favor de la 6ltima. No solament e el campo ~ 

b1a proporcionado capitales apoyando el desarrollo industrial cita

dino. También proporcionó alimentos baratos que ayudó en mucho a -

mantener limitadas las exigencias materiales de las cla s es popula-

res dado que la alimentación es una de sus necesidades fundamenta-

les. Esta explotación excesiva hizo que al inicio de los setentas -

se agotaran las posibilidades del campo para seguir proveyendo de -

alimentos en cantidad suficiente por lo que se tuv o que r ecurrir a 

su illportaci6n, con el consecuente incremento en su cost o de consu

:no • 

Otro de los problemas que habr1an de apremiar a l nuevo gobi er

no se ubicarla en l a cobertur a de se rvicios básicos a las crecien-

tes masas poblaciona l es de las ci udade s como la educación, viv ienda 

y salud. Este crecimient o demográfico urbano se acele ró en l a déca

da de los s esentas por la inmigración de campe sinos a las ciudades 

en bu sc a de 'mejores opciones econ ómicas. De est a manera , con las -

 _ _ _ .,. _.._

T2

contento ya se habian manifestado con anterioridad a ìãod. Empero,
1963 constituyo un aviso serio para la jerarquía burocrática que --
los viejos mecanismos de dominacion estaban llegando al limite de -

su eficacia.
al comenzar los setontas el pais sufría una crisis social pro-

funda. El modelo de desarrollo seguido hasta ese momento mostraba -
sus contradicciones de manera escandalosa. aunque la economia nacie
nal nabia crecido a una tasa sostenida por cerca de tres décadas, -
la distribucion de la riqueza generada habia sido bastante desigual.
Amplios sectores de la poblacion percibian un ingreso incapaz de se
tisfacer sus necesidades mas elementales en contraste con los exce-
sos y dispendios de las clases privilegiadas. Sin embargo, los dese
quilibries no solo se manifestaban entre los individuos. Ciertas re
giones del pais concentraban los niveles más elevados de la activi-
dad economica nacional, como el Estado de Hoxico 3 el D. F., en co!
paracion con otras zonas geográficas, Por otro lado, sectores econe
micos como el petrolero, el de manufacturas, el electrico y otros,-
acaparaban los mejores recursos del crecimiento economico en detri-
mento de actividades no tan redituables, pero necesarias para el --
proceso productivo como la agricultura, la pesca, la silvicultura 3
la mineria. Los desequilibrios entre el capo y la ciudad también -
se habian agudizado en favor de la última. No solamente el campo be
bis proporcionado capitales apoyando el desarrollo industrial cita-
dinc. Tambien proporcione alimentos baratos que ayudo en mucho a --
mantener limitadas las exigencias materiales de las clases popula--
res dado que la alimentacion es una de sus necesidades fundamenta--
les. Esta explotacion excesiva hizo que al inicio de los setentas -
se agotaran las posibilidades del campo para seguir proveyendo de -
alimentos en cantidad suficiente por lo que se tuvo que recurrir a
su importacion, con el cosecuente incremento en su costo de consu-
mo.

Otro de los problemas que habrian de apremiar al nuevo gobier-
no se ubicarìa en la cobertura de servicios basicos a las crecien--
tes masas poblacionales de las ciudades como la educacion, vivienda
3 salud. Este crecimiento demográfico urbano se aceleró en la deca-
da de los sesentas por la inmigracion de campesinos a Las ciudades
en busca de mejores opciones economicas. se esta manera, con las --
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masas de desempleados e inmigr antes campesinos se formaron l os l la

mados "cinturones de miseria" , los cua l e s ge neraron una demanda a cii 

ciona l de los servic i os de bi e nes t ar básico urbanos. La f a l ta de -

emple os era otr o de l os pr oblema s a los qu e se t uvo que prestar - -

atención a l i ni cio de l s e xe nio echeverri s t a . En 1970 l a actividad -

económic a ge ner al del pa1 s habla de s cendido a l a mitad de l promedio 

observa do con anterioridad. Este hecho, junto con l a s caracterls ti

cas de l os s ectores pr oductivos modernos, cuya demanda de mano de -

obra es relativame nt e poca y especializada, f avoreció al incremento 

de las tasas de desempleo y subocupación. 

Abundando sobre las caracter1sticas de los sectores económicos 

más desarrollados del pa1s, es decir, la industria manufacturera, 

el sistema bancario, la agricultura de exportación y el comercio, - · 

éstos observaban una monopolización y claros v1nculos de dependen-

cia financiera y tecnológica con el exterior. 

Las consecuencias de su actividad económica en vez de traer ~ 

neficios a la nación mexicana, acentuaron sus desequilibrios socia

les. Tal vez el problema mAs illlportante al inicio de los setentas -

lo fue el cuestionamiento de la legitimidad del estado como repre~ 

sentante de los intereses de las clases mayoritarias y desfavoreci

das de la sociedad mexicana. El movillüento de 1968 hab1a dejado sus 

secuelas pol1ticas a diversos niveles. 

La elección presidencial que llevó al poder a Luis Echeverr1a 

mostró un alto abstencionismo y la disposición del electorado a ma

nifestarse por otras alternativas pol1ticas. El uso de la violencia 

para callar las voces de oposición pol1tica habla generado brotes -

de insurrección armada, sobre todo a nivel campesino. Carlos Perey
ra comentaba al respecto: "La utilización creciente de la fuerza m! 
litar implicaba un alarmante desgaste del rt!gimen y un peligroso 11,!! 

gostamiento de su base social de apoyo". (Carlos Pereyra, México: -

"Los limites del reformismo" en Cuadernos Pol1ticos No. 1, pAg. 591. 
AdemAs, la crisis pol1tica mostraba ya el desgaste del sistema cor

porativo. El partido oficial vela crecer organi zaciones alternas i~ 

de pendientes que cue s tionaban a fondo los métodos y tácticas de coa 

t rol uti l izados hast a entonces sobre las clas es subordinadas. 

Cuando el grupo gobernante eche verri s ta inició su gestión, 

achacó al modelo de de sarrollo s egu ido hasta ese momento, -el famo

so desar r oll o "est abilizador"-, la responsabilida d de las grandes -
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masas de desempleados e inmigrantes campesinos se formaron los lla-
mados "ointuronss de miseria", los cuales generaron una demanda ade
cional de los servicios de bienestar básico urbanos. La falta de --
empleos era otro de los problemas a los que se tuvo que prestar - -
atencion al inicio del sexenio echeverrista. En 19?Ú la actividad -
economica general del pais habia descendido a la mitad del promedio
observado con anterioridad. Este hecho, junto con las caracteristi-
cas de los sectores productivos modernos, cu3a demanda de mano de -
obre es relativamente poca 3 especializada, favorecio al incremento
de las tasas de desempleo 3 subocupacion.

abundando sobre las caracteristicas de los sectores economicos
mas desarrollados del pais, es decir, la industria manufacturera, -
el sistema bancario, la agricultura de exportacion 3 el comercio, -
estos observaban una monopolizacion 3 claros vinculos de dependen--
cia financiera 3 tecnologica con el exterior.

Las consecuencias de su actividad economica en vez de traer be
neficios a la nacion mexicana, acentuaron sus desequilibrios socia-
les. Tal vez el problema mas importante al inicio de los setentas -
lo fue el cuestionamiento de la legitimidad del estado como repre-
sentante de los intereses de las clases mayoritarios 3 desfavoreci-
das de la sociedad mexicana. El movimiento de 1968 habia dejado sus
secuelas politicas a diversos niveles.

La eleccion presidencial que llevo al poder a Luis Echeverria
mostro un alto abstencionismc 3 la disposicion del electorado a ma-
nifestarse por otras alternativas politicas. El uso de la violencia
para callar las voces de oposicion politica habia generado brotes -
de insurreccion armada, sobre todo a nivel campesino. Carlos Perey-
ra comentaba al respecto: "La utilizacion creciente de la fuerza mi
litar implicaba un alarmante desgaste del regimen 3 un peligroso se
gostamiento de su base social de apo3o". (Carlos Pereïra, Hoxico: -
"Los limites del reformismc" en Cuadernos Politicos Ho. 1, pág. 591.
ademàs, la crisis politica mostraba 3a el desgaste del sistema cor-
porativo. El partido oficial veia crecer organizaciones alternas ie
dependientes que cuestionaban a fondo los métodos 3 tácticas de coe
trol utilizados hasta entonces sobre las clases subordinadas.

cuando el grupo gobernante ecneverrista inicio su gestion, - -
achaco al modelo de desarrollo seguido hasta ese momento, -el famo-
so desarrollo "estabilizador"-, la responsabilidad de las grandes -
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desigual dades del pais. Para ellos era necesario plante ar un cambio 

radical. 

La idea de la nue va e s tra t egia de desarrollo que impl ement6 e l 

grupo echeverri s t a era que se de bia crecer tratando de que los ben!!. 

ficios sociales se repartieran de manera equitativa y al mismo tie!! 

po que se obtuvieran. No deb1a e sperarse a que s e acumulara la ri~ 

queza para deapu~s hacer su justa repartíci6n. Si n embargo, la es-

t rategia del "desarrollo compartido" choc6 cont r a las condiciones -

sociales a las que deb1a transformar. 

En el terreno ec on6mico la estrategia e cheverrista no logr6 r! 

ducir las desigualdades econ6111icas señaladas. Es m~s, el resultado 

neto de su pol1tica rue el de aumentar el proces o de concentraci6n 

capitalista, aOn a pesar de que los Oltimos años de su gobierno se 

vieron sacudidos por una crisis econ6111ica aguda que concluy6 con la 

devaluaci6n del peso mexicano. 

No obstante de que en su periodo se habl6 del fortalecimiento 

e independencia econ6m:l.ca del pa1s, en el miSlllO se di6 la mayor en

trada de capi.tales extranjeros a las !reas mAs dinfunicas de la eco

nolllia mexicana. Aunado con el hecho anterior, la deuda nacional cr! 

ci6 a niveles que no se hab1an registrado antes. 

Era 16gico que si la situaci6n econ6mica no mejor6, los aspec

tos sociales y pol1ticos talllpoco mostraron soluci6n. Es m~s podemos 

atribuir a estos factores un peso importante en el fracaso del mod~ 

lo de desarrollo propuesto por el grupo gobernante. Echeverr1a tra

t6 desde el principio de su gesti6n, de agenciarse de la base social 

necesaria para i.Japlementar su proyecto. Para ello instrument6 una -

serie de reformas sociales de corte populista junto a otras de tipo 

poli tic o constitutivas de la llamada "apertura demo crll tic a". "Ta les 

medidas tenían un doble prop6sito: atenuar por un lado las tensio-

nes sociales, a la vez que desarticular y asimil ar a l a izquierda -

intelectual". (Morer a , e.e. y Basave, K., "La cris is y el capital -

financier a en Mé xico" en Te or1a y Pol1tic a No . 4 , pp . 75-1 23 ,p. 88) . 
Empero, desde s us comienzos, el nue vo grupo gober nant e se vi6 ase-

diado por numerosos movimientos de oposici6n qu e exigieron que de -

la pal abrería se pasara a l os hechos . 

Como mencionan los autores ci t ados, muchas de las medidas de -

bene fici o soci a l que se tomaron duran t e el gobierno echeverrista, -

correspond i er on a esta oposici6n social como un intento de ap lacar 

Te

desigualdades del pais. Para ellos era necesario plantear un cambio
radical.

La idea de la nueva estrategia de desarrollo que implemente el
grupo ecneverrista era que se debia crecer tratando de que los bene
ficios sociales se repartieran de manera equitativa 3 al mismo tieg
po que se obtuvieran. Ho debía esperarse a que se acumulara la ri-
queca para despues hacer su justa repartíciün. Sin embargo, la es--

ïrfltfieia del "desarrollo compartido" choco contra las condiciones -
sociales a las que debia transformar.

En el terreno economico la estrategia echeïerrista no logro re
ducir las desigualdades economicas señaladas. Es nas, el resultado
nte de su politica fue el de aumentar el proceso de concentracion
capitalista, aún a pesar de que los últimos años de su gobierno se
vieron sacudidos por una crisis economica aguda que concluye con la
devaluacion del peso mexicano.

No obstante de que en su periodo se hablo del fortalecimiento
e independencia económica del pais, en el mismo se dio la mayor en-
trada de capitales extranjeros a las åreas más dinamicas de la eco-
nomia mexicana. Aunado con el hecho anterior, la deuda nacional ore
cio a niveles que no se habian registrado antes.

Era logico que si la situacion economica no mejoro, los aspec-
tos sociales y politicos tampoco mostraron solucion. Es mas podemos
atribuir a estos factores un peso importante en el fracaso del mode
lo de desarrollo propuesto por el grupo gobernante. Echeverria tra-
te desde el principio de su gestion, de agenciarse de la base social
necesaria para implementar su proyecto. Para ello instrumento una -
serie de reformas sociales de corte populista junto a otras de tipo
politico constitutivas de la llamada "apertura democrática". "Tales
medidas tenian un doble proposito: atenuar por un lado las tensio-
nee sociales, a la vez que desarticular 3 asimilar a la izquierda -
intelectual". (Morera, G.G. 3 Basave, K., "La crisis y el capital -
financiera en Mèxico" en Teoría 3 Politica No. e, op. T5-12§,P.B3).
Empero, desde sus comienzos, el nuevo grupo gobernante se vio ase--
diado por numerosos movimientos de oposición que exigieron que de -
la palabreria se pasara a los hechos.

Como mencionan los autores citados, muchas de las medidas de -
beneficio social que se tomaron durante el gobierno echeverrista, -

correspondieron a esta oposicion social como un intento de aplacar
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su descontent o. Por e jemplo, en e l campo obrero se crearon organis

I:IOS e ins t ancias para fortale cer el poder "adquis itivo" de los tra

baja dores, caso de FO NAC OT y e l INFONAVIT, 

En el caso de los l eva ntamientos armado s campesinos, sobre to

do aquellos que contaban con una base so c ial importante , como los -

de Lucio Cabañas y Genaro V~zque z Rojas en Guerr er o , se cubrió la 

repre s ión armada con obras de ayuda a las poblaciones r urales. Por 

lo que respecta al movimiento estudiantil, éste , aunque con menor -

f uerza que en la década anterior, motiv ~ a que el Est ado instrumen

tar a una reforma educat iva t endient e a descentralizar y ampliar la 

of erta educativa , as! como también su adecuación a las ne cesi dades 

productivas nacionales a base de carreras técnicas y opciones term! 

nales intermedias. 

Para canalizar la rebeldía estudiantil se tratO de dar un con

tenido social al quehacer profesional, as! como también una orient~ 

ciOn nacionalista. Como s.eñalan Huacuja y Woldenberg: "Se intenta, 

de hecho, cubrir dos aspectos: por un lado canalizar estos esf'uer-

zos para desarrollar programas de "beneficio social", y por el otro, 

orientar, por v1as institucionales, algunas de las inquietudes y -

preocupaciones que han surgido en el movimiento estudiantil y que -

se expresan bajo las consignas tales coao: 11Extensi0n popular de -

las universidades" o, "la universidad al servicio del pueblo"{Huac.J! 

ja, M y Woldenberg, J. "Estado y lucha poli tic a en el México actual" 

Edit. el Caballito, p. 132). 
También los movimientos populares, principalmente urbanos, di! 

ron quehacer al gobierno echeverrista. Aunque el Estado en muchos -

casos acudió a la represi6n abierta, en otros, por la fuerza del m2 

vim.iento, se vi6 forzado a una gestión reformista, sin descartar el 

uso de instrumentos legalistas y técnicas de corrupci6n. La impor

tancia de estos movimientos populares no sOlo file su novedad sino -

también su posibilidad para aglutinar organizaciones amplias e ind~ 

pendi ent es, aunque poco est ables, en relativamente poco tiempo. 

Finalmente , la oposición m~s firme y consistente al mode l o 

echeverri s t a vino de l a otra cara de la moneda , es decir , de la pr2 

pia burguesía, l a cual nunca gu s tó de las técnicas y mét odos popu-

list as del gobi e rno e cheverrista . La burgues5.a monop61ica mostró su 

de senc anto con l a estrate gia de desarrollo echeverrista restringie~ 

do su inver s ión e conómica a limites que, en conjunto con l a crisis 

15

su descontento. Por ejemplo, en el campo obrero se crearon organis-
mos e instancias para fortalecer el poder "adquisitivo" de los tra-
bajadores, caso de FUNACGT 3 el IHFDHAVIT.

En el caso de los levantamientos armados campesinos, sobre to-
do aquellos que contaban con una base social importante, como los -
de Lucio cabañas 3 Genaro Vásquez Rojas en Guerrero, se cubrio la -
represion armada con obras de a3uda a las poblaciones rurales. Por
lo que respecta al movimiento estudiantil, este, aunque con menor -
fuerza que en la docada anterior, motivo a que el Estado instrumene
tara una reforma educativa tendiente a descentralizar 3 ampliar la
oferta educativa, asi como tambien su adecuacion a las necesidades
productivas nacionales a base de carreras técnicas 3 opciones termi
nales intermedias.

Para canalizar la rebeldia estudiantil se trato de dar un con-
tenido social al quehacer profesional, asi como tambien una orienta
cion nacionalista. Como señalan Huacuja 3 Woldenbergi "Se intenta,
de hecho, cubrir dos aspectos: por un lado canalizar estos esfuer-
nos para desarrollar programas de "beneficio social", 3 por sl otro,
orientar, por vias institucionales, algunas de las inquietudes 3 -
preocupaciones que han surgido en el movimiento estudiantil 3 que -
se expresan bajo las consignas tales como: "Extension popular de --
las universidades" o, "la universidad al servicio del puehlo“(Kuacp
ja, H 3 Woldenberg, J. "Estado 3 lucha politica en el Homico actual"
Edit. el Caballito, p. 132).

Tambien los movimientos populares, principalmente urbanos, dig
ron quehacer al gobierno echeverrista. aunque el Estado en anchoa -
casos acudio a la represion abierta, en otros, por la fuerza del mg
vimiento, se vio formado a una gestion reformista, sin descartar el
uso de instrumentos legalistas 3 tocnicae de corrupcion, La impor-
tancia de estos movimientos populares no solo fue su novedad sino -
también su posibilidad para aglutinar organizaciones amplias e indg
pendientes, aunque poco estables, en relativamente poco tiempo.

Finalmente, la oposicion mas firme 3 consistente al modelo - -
echeverrista vino de la otra cara de la moneda, es decir, de la prg
pia burguesía, la cual nunca gusto de las técnicas 3 metodos popu-
listas del gobierno echeverrista. La burguesía monopolica mostro su
desencanto con la estrategia de desarrollo echcverrísta restriugisp
do su inversion economica a limites que, en conjunto con la crisis
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generalizada del capitalismo mundial de mediados de los se tentas , -

condujeron al decaimiento de la economia y deval uaci 6n de l peso me

xicano en 1976. Sin duda, e l poder que e l sector hegem6nico de la -

burgues1a habi a acumulado, ahora le s ervia para oponerse al Estado 

mexicano en cuanto a la r ectoria de la e conomia , a pe sar de que - -

Echeverria busc6 e liminar esta contradicci6n de sde e l comienzo de -
su mandato. 

Ella fue desde ese momento capaz de disputar le al Est a do la di 

rección del proceso econ6mico nacional. Cuando el gobierno mexicano 

tuvo que ir a negociar, con el FMI el préstamo de recursos financi~ 

ros para salir de la crisis económica de 1976, se selló el destino 

del modelo de desarrollo "compartido". 

L6pez Portillo, el nuevo presidente e lecto, ac eptó las directi 

vas que impuso el Fondo, que en su esencia eran semejantes a las -

que proponia la burguesla en contra del modelo echeverrista. 

Desde sus primeras propuestas de trabajo, L6pez Portillo busc6 

salir de la crisis económica en base a un apoyo irrestricto a las 

necesidades e intereses de la gran burguesia. Los tres primeros - -

años de su gobierno se caracterizaron por facilitarle al empresario 

todas las condiciones para que éste "recuperara la confianza en el 

gobierno" y reiniciara su inversi6n productiva. 

Convoc6 a las "f'uerzas sociales" del pals para que formularan 

una alianza productiva que permitiera enca111inar nuevamente la econ.Q. 

m.la nacional. Para favorecer las tendencias acumulativas del proce

so productivo someti6 a la clase trabajadora a topes en sus reivin

dicaciones salariales, sin que por ello. se tomara una medida corre2 

pondiente en los precios de los bienes y servicios necesarios para 

su bienestar. Esta situación debilitó los ya de por si endebles la

zos del Estado con una base social popular la cual sigu16 cuestio-

nando a las jerarquias burocr!ticas en carácter antidemocrático y -

su polltica econ611lica antipopular. 

Para caminar dentro de la crisis económic a sin grandes convul 

siones sociales, el gobierno lopezportillista ampli6 la apertura d~ 

macr!tica del se xenio ant ecedente y la transformó en una apertura -

polltica l egal que pe rmiti6 que amplios sectores de la izquierda al 

canzaran un espacio para manifestar su opos ici6n. 

Po l iticamente , e l gobierno de L6pez Porti l l o , si bien empi e za 

con un buen nfun.er o de ~lementos del eche verrismo, de s pué s los elim! 
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generalizada del capitalismo mundial de mediados de los setentas, -
condujeron al decaimiento de la economia 3 devaluacion del peso me-
xicano en 197o. Sin duda, el poder que el sector hegemonico de la -
burguesía habia acumulado, ahora le servia para oponerse al Estado
mexicano en cuanto a la rectoría de la economia, a pesar de que - -
Echeverria busco eliminar esta contradiccion desde el comienzo de -
su mandato.

Ella fue desde ese momento capaz de disputarle al Estado la di
reccion del proceso economico nacional. cuando el gobierno mexicano
tuvo que ir a negociar, con el FHI el préstamo de recursos financig
ros para salir de la crisis economica de T9?o, se sello el destino
del modelo de desarrollo "compartido".

Lopez Portillo, el nuevo presidente electo, acepto las direct;
vas que impuso el Fondo, que en su esencia eran semejantes a las --
que proponía la burguesía en contra del modelo echeverrista.

Desde sus primeras propuestas de trabajo, Lopes Portillo busco
salir de la crisis economica en base a un apo3o irrestricto a las -
necesidades e intereses de la gran burguesía. Los tres primeros - -
años de su gobierno se caracterizaron por facilitarle al empresario
todas las condiciones para que este "recupsrara la confianza en el
gobierno" 3 reiniciara su inversion productiva.

Convoco a lee "fuerzas sociales" del pais para que formularan
una alianza productiva que permitiera encaminar nuevamente la scoap
mia nacional. Para favorecer las tendencias acumulativas del proce-
so productivo sometio a la clase trabajadora a topes en sus reivin-
dicaciones salariales, sin que por e1lo.se tomara una medida correp
pendiente en los precios de los bienes 3 servicios necesarios para
su bienestar. Esta situacion debilito los 3a de por si endebles la-
zos del Estado con una base social popular la cual siguio cuestio--
nando a las jerarquías burocráticas en caracter antidemocraticc 3 -
su politica economica antipopular.

Para caminar dentro de la crisis economica sin grandes convul-
siones sociales, el gobierno lopezportillista amplio la apertura sì
mocratica del sexenio antecedente 3 la transformo en una apertura -
politica legal que permitio que amplios sectores de la izquierda al
canzaran un espacio para manifestar su oposicion.

Políticamente, el gobierno de Lopez Portillo, si bien empieza
con un buen numero de elementos del echeverrismo, después los elimi
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na paulatinamente tratando de hacer un deslinde entre los lineamie.!l 

tos de su gobi erno y los utilizados en el sexenio anterior. Se ro

dea de pol 1ticos de cuño conservador, ampliamente sataniza dos en el 

gobie rno echeverrista como lo fueron Diaz Ordaz y Mart1nez Dom1n--

guez, cuya mano dura con la oposici6n había sido clara en los suce

sos y disturbios estudiantiles de 1968 y 1971. El acercamiento con 

la burguesia se consolidO con convenios de producciOn dentro de los 

cuales se conservo el esquema b~sico de desarrollo industrial segu.!_ 

do por el pais, hasta ese entonces. Econ6micamente se ciñO el pro-

grama recetado por el FMI que, en pocas pa labras , restring1a la in

versiOn pftblica en la econonúa, sobre todo, en la corre spondiente a 

los gastos sociales inscritos en el presupuesto pnblico. 

No obs tante que todos estos factores tuvieron illlportancia du

ranta los primeros años del sexenio, sin duda, el que m~s destaco -

fue la utilizaci6n del petr6leo como una palanca para. salir de la -

crisis. Este fue el eje central de la política gubernamental a fin~ 

les de los setentas. Una vez resuelt& la crisis había la posibili-

.dad de impulsar una nueva etapa de desarrollo social. 

Terminado el compromiso con el Fondo Monetario, el país recup~ 

rO su tasa de crecimiento anterior e, incluso, la supero. 

Parecía que la estrategia de los nuevos gobernantes estaba d<l!_ 

do resultados. Se reconocían los problemas y desigualdades naciona

les, pero también se mencionaban soluciones cercanas a los mislllOs -

con las divisas petroleras. Se ech6 mano a la imaginaciOn y se co-

menzaron a diseñar los nuevos planes de desarrollo nacional. 

Casi al terminar la década nace el Plan Global de Desarrollo -

que retomando la idea central de lo hecho hasta ese momento, propo

ne aprovechar la disponibilidad de hidrocarburos para dar un giro -

definitivo al desarrollo del país. 

Sin embargo, el ba lance de esos años s eguía mostrando los mis

mos grandes desequilibrios s ociales heredados de los sexenios ante

riores, ann no se habia corregido la incapac idad de la planta pro-

duct iva par a responder a las neces idades econOmicas del crecimiento 

de l pais; los problemas socia les aumentaban y los servicios dispon.!_ 

bles er an insuficient es para e l i ncreme nto de la poblaci6n . Los co~ 

f licto s laborales habían aumentado aunque mediatizados en muchos c~ 

sos por la oposici6n legalizada. 

Al comenzar l os 80s , para muchos especialistas de la dinlimica 

1?

na paulatinamente tratando de hacer un deslinde entre los lineamieg
tos de su gobierno 3 los utilizados en el sexenio anterior. Se ro-
dea de politicos de cuño conservador, ampliamente satanicadcs en el
gobierno ecbeverrista como lo fueron Diaz Ordaz y Martinez Domin---
guec, cuya mano dura con la oposicion habia sido clara en los suce-
sos 3 disturbios estudiantiles de 1963 3 1971. El acercamiento con
la burguesía se consolido con convenios de produccion dentro de los
cuales se conservo el esquema basico de desarrollo industrial segui
do por el país, hasta ese entonces. Economicamente se ciño el pro--
grama recetado por el FMI que, en pocas palabras, restringia la in-
versión pública en la economia, sobre todo, en la correspondiente a
los gastos sociales inscritos en el presupuesto público.

No obstante que todos estos factores tuvieron importancia du-
rante los primeros años del sexenio, sin duda, el que más destaco -
fue la utilizacion del petroleo como una palanca para salir de la -
crisis. Este fue el eje central de la politica gubernamental a fina
les de los setentas. Una ïen resuelta la crisis habia la posibil1--
dad de impulsar una nuera etapa de desarrollo social.

Terminado el compromiso con el Fondo Monetario, el pais recupg
rò su tasa de crecimiento anterior e, incluso, la superó.

Parecía que la estrategia de los nuevos gobernantes estaba dan
do resultados. Se reconocian los problemas y desigualdades naciona-
les, pero también se mencionaban soluciones cercanas a los mismos -
con las divisas petroleras. Se echo mano a la imaginación 3 se co-
menzaron a diseñar los nuevos planes de desarrollo nacional.

Casi al terminar la decada nace el Plan Global de Desarrollo -
que retomando la idea central de lo hecho hasta ese momento, propo-
ne aprovechar la disponibilidad de hidrocarburos para dar un giro -
definitivo al desarrollo del pais.

Sin embargo, el balance de esos años seguia mostrando los mie-
mos grandes desequilibrios sociales heredados de los sexenios ante-
riores, aún no se habia corregido la incapacidad de la planta pro--
ductiva para responder a las necesidades económicas del crecimiento
del pais; los problemas sociales aumentaban 3 los servicios disponi
bles eran insuficientes para el incremento de la poblacion. Los con
flictos laborales bbian aumentado aunque mediatiaados en muchos ca
sos por la oposicion legalisada.

Al comenzar los Büs, para muchos especialistas de la dinamica



18 

social eran claros los sintomas de las contradicciones del capita

lismo depe ndiente meXicano. El estado replicaba las criticas con -

montañas de cifrt s tratando de justificar su estrategia de desarro

llo. Los sueños de un nuevo pais y de una época de abundancia se--

guian presentes en lo s discursos politicos. Empero, la cri sis se r~ 

novar1a con mayor virulencia dos años m~s tarde. La crudeza de la -

crisis enterrarla las previsiones optimistas del futuro mexicano -

m~s que por la gravedad de la situaci6n, porque el Estado mexicano 

no cambiaria en lo esencial, el modelo capitalista de desarrollo S.!:_ 

guido hasta ese entonces. 
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social eran claros los sintomas de las contradicciones del capita-
lismo dependiente mexicano. El estado replicaba las criticas con -
montañas de cìfres tratando de justificar su estrategia de desarro-
llo. Los sueños de un nuevo pais 3 de una epoca de abundancia se---
guían presentes en los discursos politicos, Empero, la crisis se re
novaria con mayor virulencia dos años mas tarde. La crudesa de la -
crisis enterraria las previsiones optimistas del futuro mexicano --
mas que por la gravedad de la situacion, porque el Estado mexicano
no cambiaria en lo esencial, el modelo capitalista de desarrollo sì
guido hasta ese entonces.
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En el presente capitulo se expone el an~lisis del proceso que 

da origen a la psicologia comunitaria en los Estados Unidos. Como 

se indic6 en la introducci6n general, la hip6tesis central de la t~ 

sis señala que son fundamentales los aspectos históricos para expl1 

car el surgimiento y desarrollo de la psicologia comunitaria. Esto 

quiere decir que la vinculaci6n del psicólogo al tipo de problemas 

sociales que dan lugar a la psicolog1a comunitaria no es azarosa, -

ni por ocurrencia o compromiso casual. De hecho se presume que el -

psic~logo es uno mlis de los profesionales de las ciencias sociales 

que es "convocado" en este esruerzo "social" para entender los pro

blemas de la sociedad l!IOderna con la finalidad de buscarles una so

lución pertinente. Esta "corriente" general de trabajo comunitario 

es generada por la propia capa gobernante como una respuesta a las 

contradicciones del mundo moderno capitalista. 

El ·método para es t e capitulo propone iniciar con la exposición 

del encuadre histórico dentro del cual surge y se desarrolla espec! 

ficaaente la psicolog1a comunitaria en los EEUU. 

Dentro de dicha exposici6n se destacar!n los sucesos hist6ri-

cos a los que se relacionan las primeras respuestas y motivaciones 

de los psicólogos, asi como la consolidación del campo comunitario 

dentro del quehacer psicol6gico. Esta exposici6n tiene como objeti

vo fundamental el dar una imagen global del proceso, sin indicar -

las diversas alternativas que s e dieron sobre el trabajo psicológi

co comunitario. 

La otra parte del capitulo señala, ahora si, los diversos enf.Q. 

ques de labor comunitaria psicol6gica. En la misma se intenta des-

cribir las caracter1sticas de dichas estrategias (modelos) para lo 

cual se toma como base el trabajo realizado por Mann (1979) en su -

intento por caracterizar y diferenciar el trabajo de la psicolog1a 

·comunitaria norteamericana . 

Para .hacer la exposición de cada modelo, se recurre a lf categ2 

r1as las cuales tratan de comprender los punt os princ ipales ~ ue pe! 

miten definir y diferenciar las diversas acciones real izadas por --

ía _
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GJIP. II SURGIHIEIHO Y DESARROLLO DE IA PSIGÚIQGIA CDH`l.ïNI1'APìIA

EN 1.05 ESTLDOS UHIDGS,

I n t r o d u c c i o n .

En el presente capitulo se expone el análisis del proceso que
da origen a la psicologia comunitaria en los Estados Unidos. como
se indico en la introduccion general, la hipotesis central de la tg
sis señala que son fundamentales los aspectos historicos para expli
car el surgimiento 3 desarrollo de la psicologia comunitaria. Esto
quiere decir que la vinculación del psicologo al tipo de problemas
sociales que dan lugar a la psicologia comnitaria no es azarosa, -
ni por ocurrencia o compromiso casual. De hecho se presume que el -
psicologo es uno más de los profesionales de las ciencias sociales
que es "convocado" en este esfuerzo "social" para entender los pro-
blemas de la sociedad moderna con la finalidad de bscarles una sc-
lucion pertinente. Esta "corriente" general de trabajo comunitario
es generada por la propia capa gobernante como una respuesta a las
contradicciones del mundo moderno capitalista.

El método para este capitulo propone iniciar con la exposicion
del encuadre historico dentro del cual surge y se desarrolla especi
ficamente la psicologia comunitaria en los EEUU.

Dentro de dicha exposicion se destacarån los sucesos histori--
cos a los que se relacionan las primeras respuestas J motivaciones
de los psicologos, asi como la consolidación del campo comunitario
dentro del quehacer psicologico. Esta exposicion tiene como objeti-
vo fundamsntal el dar una imagen global del proceso, sin indicar --
las diversas alternativas que se dieron sobre el trabajo psicologi-
co comunitario.

La otra parte del capitulo señala, ahora si, los diversos enfg
ques de labor comunitaria psicologica. En la misma se intenta des--
cribir las caracteristicas de dichas estrategias (modelos) para lo
cual se toma como base el trabajo realizado por Mann (1999) en su -
intento por caracterizar y diferenciar el trabajo de la psicologia
comnitaria norteamericana.

Para hacer la exposicion de cada modelo, se recurre a c categg
rias las cuales tratan de comprender los puntos principales cue pe;
miten definir 3 diferenciar las diversas acciones realizadas por --
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los psic6logos comunitarios norteamericanos. Las categorias son : ~ 

tece dentes de l modelo, s upuestos te6ricos del modelo, est r ategias -

de trabajo en la comunidad y resultado s y valoraci6n del modelo. T~ 

les categor1as, como se i ndicb arriba, permitirán no s 6lo la dife-

renciac16n de los diversos trabajos comunit ar i os; t ambién fa c ilita

rán el t rabaj o de comparaci6n y anaJ.is i s de los div ersos mocielos -

con vis t as a probar l a generalidad de la hip6tesis centr al de l tra

bajo: que las det erminantes hist6ricas son fundame nt a l es para el 

s urgi miento y desarrollo de l a psicolog1a comunitaria. A la vez , en 

l as categorias s e espera encontrar la relaci6n a un problema soci al 

concreto, la i nserci6n de l trabajo comunitario en una estrategia g~ 

neral de acc16n gubernament a l y la tentativa por generar un marco -

t e6rico-práctico para enfrentar dicho problema, como una demostra-

ci6n secundaria de la hip6tesis general. 

20

los psicologos comunitarios norteamericanos. Las categorias son: ag
tecedentes del modelo, supuestos teóricos del modelo, estrategias -
de trabajo en la comunidad 3 resultados 3 valoracion del modelo. Ta
les categorias, como se indico arriba, permitirán no solo la dife--
renciacion de los diversos trabajos comunitarios; también facilita-
rán el trabajo de comparacion y análisis de los diversos modelos --
con vistas a probar la generalidad de la hipotesis central del tra-
bajo: que las determinantes historicas son fundamentales para el --
surgimiento 3 desarrollo de la psicologia comunitaria. A la ven, en

las categorias se espera encontrar la relacion a un problema social
concreto, la insercion del trabajo comunitario en una estrategia gg
neral de accion gubernamental H la tentativa por generar un marco -
teorico-práctico para enfrentar dicho problema, como una demostra--
cion secundaria de la nipotesis general.
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S URGIMENTO DE LA PSICO LOGI A COMUNITARIA NORTEAMERI CANA. 

Con los antecede nt es his tbricos dado s en el capi tu lo a nterior, 

podemos ubicar y entender m~s claramente las condiciones en que na

ce l a ps icologi a comunitaria estadounidense y las caracter1sticas -

que asumen sus di fe rentes fases de desarrollo, as1 como, las co- -

rri ent es y variant e s que se presentan a parti r de la primera ver--

s i 6n de la misma. 

El desarr ollo de l a psicologia comunitar1a en los EEUU t iene -

que ver mucho con el fuerte movim1ento de salud ment a l que tie ne l.)! 

gar a finales de los 50 t as . 

La "conciencia social" de que los problemas de salud mental -

eran una situaci6n que deb1a abordarse con prograJ11as globales enfo

cados a toda la poblaci6n deriv6 en que el gobierno federal creara 

la Comisi6n Mixta de Salud y Enfermedad Mental (1955) para darle al 

problema una soluci6n Bilis adecuada. Esta comisi6n realiz6 un estu-

dio profundo de la realidad de los problemas de salud aental concl,!! 

yendo que la enfermedad mental resultaba demasiado costosa para la 

nacibn norteamericana y que los recursos destinados para su trata-

miento eran insuficientes. 

En el inforae de la comis16n se destacaba que eran las perso-

nas pobres las que sufr1an con mayor frecuencia el desajuste ps1co-

16gico, con el agravante de que en la mayor1a de los casos era sev~ 

ro el padecimiento. La frecuencia y la profundidad de los proble118.S 

psicol6gicos se asociaron con las condiciones conformantes de la P.!?. 
breza. De esta manera el aislamiento, la alienaci6n, las carencias 

materiales, etc., constitu1an una situaci6n apremiante que termina

ba por afectar psicol6gicamente al individuo. Los ps1c6logos clini

cos involucrados en este movimiento pensaron que el problema deb1a 

abordarse de una manera diferente. Concluyeron que lo que debla ha

cerse era atacar las causas fUndam:entales de la enfermedad para ev,!. 

tar que se present P.ra en nuevos casos o en los que ya hablan alcan

zado cierto grado de rehabilitaci6n. Es decir, el trabajo del psic~ 

logo clinico debla apuntar hacia una acci6n de carhcter preventiva 

más que asistencial. Esta posici6n nov edosa acarre6 excepticismos y 

oposi cibn de las co r r ientes ortodoxas de la práctic a cl1nica. Argu

mentaban que el abandono del ro l clásico del psic6logo cl1nico con

due l a a l profesional de la salud mental a t errenos peli grosos para 
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5UHGIHlnfiTD DE La Pälüüiüüla GDHUHITAHIA HÚRTEAHEHIGHÃA.

Con los antecedentes historicos dados en el capitulo anterior,
podemos ubicar 3 entender más claramente las condiciones en que na-
ce la psicologia comunitaria estadounidense y las caracteristicas -
que asumen sus diferentes fases de desarrollo, asi como, las co- --
rrientes 3 variantes que sc presentan a partir de la primera ver---
sion de la misma.

El desarrollo de la psicologia comunitaria en los EEUU tiene -
que ver mucho con el Fuerte movimiento de salud mental que tiene lp
gar a finales de los Bütas.

La "conciencia social" de que los problemas de salud mental -
eran una situacion que debia abordarse con programas globales enfo-
cados a toda la poblacion derivo en que el gobierno federal creara
la Comision Hixta de Salud 3 Enfermedad Mental (1955) para darle al
problema una solucion mas adecuada. Esta comision realizo un estu--
dio profundo de la realidad de los problemas de salud mental conclg
yendo que la enfermedad mental resultaba demasiado costosa para la
nacion norteamericana y que los recursos destinados para su trata--
miento eran insuficientes.

En el informe de la comision se destacaba que eran las perso--
nas pobres las que sufrían con mayor frecuencia el desajuste psico-
logico, con el agravante de que en la mayoria de los casos era sevg
ro el padecimiento. La frecuencia y la profundidad de los problemas
psicologicos se asociaron con las condiciones conformantee de la pp
broca. De esta manera el aislamiento, la alienacion, las carencias
materiales, etc., constituían una situacion apremiante que termina-
ba por efeet.-n-› psieoiogtoaae-nte al individuo. Los psicologos elisa-
cos involucrados en este movimiento pensaron que el problema debia
abordarse de una manera diferente. concluyeron que lo que debia ba-
cerse era atacar las causas fundamentales de la enfermedad para evi
tar que se presentara en nuevos casos o en los que ya habian alcan-
zado cierto grado de rehabilitacion. Es decir, el trabajo del palco
logo clinico debia apuntar hacia una accion de caracter preventiva
más que asistencial. Esta posicion novedosa acarreo excepticismos y
oposicion de las corrientes ortodoxos de la práctica clinica. argu-
mentaban que el abandono del rol clásico del psicologo clinico con-
ducia al profesional de la salud mental a terrenos peligrosos para
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su prestigio y seguridad laboral . 

Sin embargo , esta r esiste nci& inicial se vió contrarrestada en 

los comienzos d~ los 60tas. por l a cruzada para r eso l v er los prob l~ 

mas sociales re sponsables de la enfermedad ment a l . Kennedy mismo -

abandera esta campaña la c ual habri a de culminar con l a l egis lac ión 

promulgada en 1 964 que dió lugar a los Centros de Salud Mental Com_!! 

nitaria (Mann , P., Colll1l!unity Psychology, Free Press, 1978, pag. 6 ) 

Dichos centros tenian funciones primordialmente de t ipo asis-

tencial, pero incluian actividades de " consulta y educación" a la -

comunidad a través de las que el psic6logo clinico podla abordar la 

problemática de las comunidades de trabajo. 

Pronto sur gieron las pri11eras dificul tade s dentro de l nuevo -

campo. Si los problemas sociale s -como la pobreza-, eran aspectos -

que deb1a a t end e r el psic6logo ¿.qué deb1a hacer con respecto a -

éstos?, ¿cOllO pod1a aproximarse a ellos?, ¿ de qué herramientas dis

ponia para hacerlo? El concepto de prevenci6n señalaba que se debian 

resolver los problemas de salud mental atacando sus causas ~ltimas. 

Si se habia encontrado que la enferlll.edad mental estaba 1ntimame nte 

relacionada con la pobreza ¿seria esta condici6n la causa ~ltima de 

la enferaedad mental? 

En 1965 se organiz6 en Massachusetts una conferencia en donde 

se habla por primera vez de una psicolog1a comunitaria y en donde -

también se plantea que los problemas de salud me ntal no son una - -

cuest16n que descanse en la personalidad del individuo ~nicamente. 

Se acepta que existen condiciones del ambiente social que a fectan -

su equilibrio psicol6gico. Se acuerda, finalmente, que las nuevas -

tareas del psic6logo s erian l as de tratar de afectar l as. condicio-

nes s ociales r esponsables del comportamiento humano, es decir, se -

debia incidir e n la din!mica de la comunidad de t al manera que se -

obtuvieran cambios positivos en el co11tportamiento de su s habitantes. 

Sin embar go, los problemas a que s e enfrentaron los psic6logos 

no so lamente se circunscribieron a la nec esidad de implementar es-

quemas de trabajo novedos os y adecuados a las condiciones de las CQ 

munidade s de trabajo. Se percibieron también las dificul t a des a dmi

nistrativas y las resiste ncias politicas e ideológicas de la nueva 

actividad. Una de l as objecione s explicaba que los r ecursos destina 

dos a ayudar a los pobres e ran insuficientes por lo que mu chos de -

ellos quedarian finalmente sin recibir ningfin beneficio. Por otro 

E2

su prestigio 3 seguridad laboral.
Sin embargo, esta resistencia inicial se vió contrarrestada en

los comienzos de los óotas. por la cruzada para resolver los proble
mas sociales responsables de la enfermedad mental. Kennedy mismo --
abandera esta campaña la cual habria de culminar con la legislacion
promulgada en 196d que dic lugar a los Centros de Salud Hentai Comp
nitaria (Mann, P., Community Psychology, Free Press, 1978, pag. E)

Dichos centros tenian funciones primordialmente de tipo asis--
tencial, pero incluían actividades de "consulta 3 educacion" a la -
comunidad a traves de las que el psicologo clinico podía abordar la
problematica de las comunidades de trabajo.

Pronto surgieron las primeras dificultades dentro del nuevo --
calpe. Si los problemas sociales -como la pobreza-, eran aspectos -
que debia atender el psicologo ¿qué debia hacer con respecto a - -
estos?, ¿como podia aproximarse a ellos?, ¿de que herramientas dis-
ponía para hacerlo? El concepto de prevención señalaba que se debían
resolver los problemas de salud mental atacando sus causas últimas.
Si se habia encontrado que la enfermedad mental estaba íntimamente
relacionada con la pobreza ¿seria esta condicion la causa última de
la enfermedad mental?

En 1965 se organizo en Massachusetts una conferencia en donde
se habla po primera vez de una psicologia comunitaria 3 en donde -
también se plantea que los problemas de salud mental no son una - -
cuestion que descanse en la personalidad del individuo únicamente.
Se acepta que existen comisiones del ambiente social que afectan -
su equilibrio psicologico. Se acuerda, finalmente, que las nuevas -
tareas del psicologo serian las de tratar de afectar 1as.condicio--
nes sociales responsables del comportamiento humano, es decir, se -
debia inoidir en la dinámica de la comunidad de tal manera que se -
obtuvieron cambios positivos en el comportamiento de sus habitantes.

sin embargo, los problemas a que se enfrentaron los psicologos
no solamente se circunscribieron a la necesidad de implementar cs--
quemas de trabajo novedosos 3 adecuados a las condiciones de las co
munidades de trabajo. Se percibieron también las dificultades admi-
nistrativas 3 las resistencias politicas n ideológicas de le nueva
actividad. Una de las objeciones explicaba que los recursos destina
dos a ayudar a los pobres eran insuficientes por lo que muchos de -
ellos quedarían finalmente sin recibir ningún beneficio. Por otro
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lado, los progr amas nunca tuvieron un apoyo unAnime de aquellos peE 

so naje s inte re sado s en canalizar dichos fondos a empresas más "pro

ductivas". A su manera de ver, lo 0.n i co que favorecía los programas 

de asis t enc ia social er a que se a cent uar a la pasividad, l a depende~ 

cia y la falta de iniciativa de la gent e pobre. 

Estas consideraciones tra1an ot ra ve z la cuesti ón de s i se de

bl a responsabili zar al ind i viduo de su pobreza o hab1a condi ciones 

social es at r ás de esta sit uaci ón. 

La concl usión a est e pr oble ma fu e la propos ición de que e l r ol 

de l psi cólogo c omunitario de ber1a fo r t a l e cer l a ca l i dad de la vida 

comunita ri a para resolver, en a l guna medida , los problemas sociales 

de salud ment a l. Esta met a pod1a lograrse r educi endo las fuentes de 

s tress del ambient e social de la comunidad y dotando al individuo -

de l as capacidades per sonales y de l a s habilida des s ocia l e s que l e 

ayudasen a r esis tir los e f e ctos del stress. 

Para 1968 ya se hablan identificado 4 r oles par a el ps ic6logo 

comunitario: 

- Uno r el acionad o con l a bfis queda de cambios so cial e s y pol1ticos. 

- Otro involucrado con los programas federa les, pero sin suscribir 

un compromiso politico. 

- Estaban también aquellos psicblogos clinicos que bus caban una al

ternativa a la psicoterapia individual, pero sin perder de vista 

el rol básico de s ervicio. 

- Por (lltimo,. estaban los ing enieros sociales que proponian el dis.!:_ 

ño de s iste mas s o cia les s in interesarse en l a conducta particular 

de los individuos. 

No obstante , a pesar de la r ap idez con que crecieron l a s posi

bilidade s de l psic6logo e n e l t raba j o comunit ario comen zb, a l mis~c 

t i empo, l a de limitación implic ita de l rol que deb1a a sumir. 

Por ejemplo , se ccnsider6 que e l se~~ndo y tercer roles eran -

los pr oto t ipos qu e debla co ns i der ar e l psicóloe o comunitar i o en su 

tr aba jo . Su act iv idad deb1a tomar en cuenta l os problemas social e s 

y los comoromi scs poli ticos , pe r o éstos no eran su eje ce nt r a l de -

ac tivi dad. 

Los desórde nes estudiantiles y raci ales de f inales de la déca

da de l os sesentas presionaron so bre l a posic i ón adopt ada y exigie

ron r espuest as concretas a los psic6logos co munita r ios que l es obll 

gó a replantear su ro l social , sus bases t eór icas, desarr ollar una 
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lado, los programas nunca tuvieron un apoyo unánime de aquellos pe;
sonajes interesados en canalizar dichos fondos a empresas más "pro-
ductivas". A su manera de ver, lo único que favorecin los programas
de asistencia social era que se acentuara la pasividad, le dependep
cia 3 la falta de iniciativa de la gente pobre,

Estas consideraciones traían otra vez la cuestión de si se de-
bia responsabilizar al individuo de su pobreza o habia condiciones
sociales atrás de esta situacion.

La conclusion a este problema fue la proposicion de que el rol
del psicologo comunitario deberia fortalecer la calidad de la vida
comunitaria para resolver, en alguna medida, los problemas sociales
de salud mental. Esta meta podia lograrse reduciendo las fuentes de
stress del ambiente social de la comunidad 3 dotando al individuo -
de las capacidades personales 3 de las habilidades sociales que le
agudasen a resistir los efectos del stress.

Para 1968 ya se habian identificado 4 roles para el psicologo
comunitario:
- Uno relacionado con la búsqueda de cambios sociales y politicos.
- otro involucrado con los programas federales, pero sin suscribir

un compromiso politico.
- Estaban también aquellos psicólogos clinicos que buscaban una al-

ternativa a la psicoterapia individual, pero sin perder de vista
el rol básico de servicio.

- Por último, estaban los ingenieros sociales que proponian el disg
ño de sistemas sociales sin interesarse en la conducta particular
de los individuos.

Ho obstante, a pesar de la rapidez con que crecieron las posi-
bilidades del psicologo en el trabajo comunitario comenzo, al misuc
tiempo, la delimitacion implícita del rol que debia asumir.

Por ejemplo, se considero que el segundo 3 tercer roles eran -
los prototipos que debia considerar el psicólogo comunitario en su
trabajo. Su actividad debia tomar en cuenta los problemas sociales
3 los compromisos politicos, pero éstos no eran su eje central de -
actividad.

Los desordenes estudiantiles y raciales de finales de la deca-
da de los sesentas presionaron sobre la posicion adoptada 3 exigie-
ron respuestas concretas a los psicologos comunitarios que les oblp

go a replantear su rol social, sus bases teoricas, desarrollar una
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es t rategia de i ntervenci6n y evaluar las implicaciones ide ol6gicas 

de la activida0 profesional en la comunidad . 

Uno de los camb ios importantes que s e gestaron a partir de ese 

momento fue 11' separac i6n de la psicologi a comunitar i a de la est ra

tegia de salud me nta l comunitaria al abandonar la primera e l modelo 

de salud ment al y el concepto de pr evenci6n como pautas de trabajo. 

De sde la Conferencia de Austin ( 1967 ) hubo autores que hab1an 

criticado e l marco de re fe re ncia médico del mode l o de salud mental. 

Pro pon1an tales autores que la alternativa mAs a decuada para l a ps! 

colog1a comunitaria era comprender la dinámic a socia l en su r el a--

ci6n con el comportamiento psicol6gico del individuo. La perspecti

va era entender los problemas comunitarios en otro contexto de tal 

forma que se pudiera definir de manera mAs clara el rol apropiado -

del psic6logo comunitario. Este punto de vista habria de fortalecer_ 

se por los disturbios sociales acaecidos posteriorment e . 

Lo que vino a darle la puntilla a la perspectiva clinica de la 

psicolog1a comunitaria fue que buena parte de los programas de bie.!!_ 

estar social fueron suspendidos por la falta de fondos. Por otra -

parte, como contraste con la pol1tica de la 11Guerra contra la Pobr~ 

za", los gobernantes de finales de la década se apoyaron mAs en las 

instituciones represivas con los argw10ntos de que el individuo era 

el <mico responsable de su comportamiento ante la sociedad. Ya no -

valia decir que las condiciones sociales de su pobreza motivaban su 

comportaaiento. 

Para 19?1 sólo un 25"~ de los centros de salud mental bab1an si 

do construidos, casi 10 años después de la legislaci6n que les ba-

b1a dado vida. Adem~s, los fondos asignados a los centros existen-

tes sufrieron mermas sustanciales, cuando no fueron suspendidos en 

su totalidad. Pero lo mAs grave fue que los pocos centros que lleg~ 

ron a funcionar no r ealizaron las actividades para las que fueron -

diseñados y cayeron en proporcionar el viejo s ervicio as i s t encial. 

Para los psic6logos comunitarios f\le e vi dente que s i l a actividad -

del psic6logo s egu1a dep endie ndo de l funci onami ento de los centros 

de s alud mental, ésta qu edaria bastante l i mi t ada para alcanzar l os 

obje tivos que el psic6logo co munitario ya se ha b1a asignado como -

pr opios . 

La al terna ti va que s e pro puso fue crear "nuevos r ecurso s" en -

la comunidad . Mann explica que esta aproximaci6n fue muy importan t e 

En

estrategia de intervencion 3 evaluar las implicaciones ideológicas
de la actividad profesional en la comunidad.

Uno de los cambios importantes que se gastaron a partir de ese
momento fue la separacion de la psicologia comunitaria de la estra-
tegia de salud mental comunitaria al abandonar la primera el modelo
de salud mental y el concepto de prevencion como pautas de trabajo.

Desde la Conferencia de austin [196?) hubo autores que habian
criticado el marco de referencia medico del modelo de salud mental.
Proponlan tales autores que la alternativa mas adecuada para la psi
cologia comunitaria era comprender la dinamica social en su rela---
cion con el comportamiento psicologico del individuo. La perspecti-
va era entender los problemas comunitarios en otro contexto de tal
forma que se pudiera definir de manera más clara el rol apropiado -
del psicologo comunitario. Este punto de vista habria de fortalecer
se por los disturbios sociales acaecidos posteriormente.

Lo que vino a darle la patilla a la perspectiva clinica de la
psicologia comunitaria fue que buena parte de los programas de bien
estar social fueron suspendidos por la falta de fondos. Por otra -
parte, como contraste con la politica de la "Guerra contra la Pobre
sa", los gobernantes de finales de la década se apoyaron más en las
instituciones represivas con los argumentos de que el individuo era
el único responsable de su conportaniento ante la sociedad. Ya no -
valia decir que las condiciones sociales de su pobreza notivaban su
colportaniento.

Para 1971 solo un 25% de los centros de salud nental habian si
do construidos, casi 1o años despues de la legislacion que les ba--
bia dado vida. ademas, los fondos asignados a los centros existen--
tes sufrieron nernas sustanciales, cuando no fueron suspendidos en
su totalidad. Pero lo nas grave fue que los pocos centros que llega
ron a funcionar no realizaron las actividades para las que fueron -
diseñados y cayeron en proporcionar el viejo servicio asistencial.
Para los psicologos comunitarios fue evidente que si la actividad -
del psicologo seguia dependiendo del funcionamiento de los centros
de salud mental, esta quedaria bastante limitada para alcanzar los
objetivos que el psicologo comunitario ya se habia asignado como --
propios.

La alternativa que se propuso fue crear "nuevos recursos" en -
la comunidad. Mann explica que esta aproximación fue muy importante



en la consolidación de la nueva di s ciplina. No s blo el Centro de S![ 
l ud Mental Comunitari a había fracasad o en sus objetivos preventivos 

de l a enfermedad mental. El proble ma pri ncipal de é s tos fUe que no 

pudie ron sustituir las fUent es de recur sos gubername ntales e n el mQ 

mento en que l es fueron suspendidos. (Mann, P. op . cit., pag . 17 ). 

Aunque es t a proposición de fomentar el desarrollo de nuevo s re cur~ 

sos por l a pr opia comunidad terminó de medio de subsistencia para -

algunos centros de salud ment al , sirvió también para que el psicólQ 

go la tomara como una meta de trabajo. 

Fue claro que para alcanzar dicha meta el psicblogo deb1a abii!!_ 

donar los roles preest able cidos y ocuparse en actividades que con~ 

tribuyeran al desarrollo de la comunidad. Aunque se advirtió el pe

ligro de una amplia diversificación del papel del psicblogo, se co!!. 

cluyó en la confer encia de Austin de 1971 que el psicólogo comunit~ 

rio estaba interesado en participar en la planeación de un cambio -

social, en organizar e implementar dichos calllbios sociales, en dis.2_ 

ñar y conducir programas de servicio para satisfacer las necesida-

des humanas generadas por el cambio social con el desarrollo de re

cursos coaunitarios propios. 

En la conferencia de Austin, los caminos de la psicología coa~ 

nitaria con respecto al desarrollo de la comunidad se separarOll - -

ampliamente de la estrategia de salud mental comunitaria y de la -

psicología clinica. Se habló de diseños y perspectivas diferentes -

para la preparación de los psic~logos y para la generación de los -

conocimientos necesarios para el nuevo campo. Se pidió buscar otros 

criterios de eficacia, nuevas !reas de acti vidad, diferentes roles, 

etc. 

Los profesionales que asistieron a dicha conferencia estaban -

conscientes de que el conocimiento que se requeria para trabajar en 

la comunidad no e xistía, o no es taba coherent emente organizado . Sin 

embargo , concluyeron que se podían adelantar y proponer categor.1a.s, 

ó !reas de conocimiento pr ovisionales que cubriesen las ne cesidades 

primarias de trabajo. Las t r es principales f uer on las siguientes : 

1.- El anál isis de los procesos sociales, es decir, se proponia -

analizar el pasado y el present e de las institu ciones sociales 

c omunes, de l os movimient os sociales y la interacción de los -

procesos e conómico , social y político. Esta categoria propugn~ 

ba por di sponer del conocimiento suficie nte de las restricciones 
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en la consolidación de la nueva disciplina. No solo el Centro de Sa'
lud Mental Comunitaria habia fracasado en sus objetivos preventivos
de la enfermedad mental. El problema principal de estos fue que no
pudieron sustituir las fuentes de recursos gubernamentales en el mp
mento en que les fueron suspendidos. (Mann, P. op. cit., pag. 1?).
Aunque esta proposition de fomentar el desarrollo de nuevos recur-
sos por la propia comunidad termino de medio de subsistencia para -
algunos centros de salud mental, sirvio también para que el psicolg
go la tomara como una meta de trabajo.

Fue claro que para alcanzar dicha meta el psicologo debia nbap
donar los roles preestablecidos y ocuparse en actividades que con-
tribuyeran al desarrollo de la comunidad. Aunque se advirtio el pe-
ligro de una amplia diversificación del papel del psicologo, se cop
cluyo en la conferencia de Austin de 1971 que el psicologo comnnitp
rio estaba interesado en participar en la planeacion de un cambio -
social, en organizar e implementar dichos cambios sociales, en dise
nar 3 conducir programs de servicio para satisfacer las necesida--
des humanas generadas por el cambio social con el desarrollo de re-
cursos comunitarios propios.

En la conferencia de Austin, los caminos de la psicologia comp
nitaria con respecto al desarrollo de la comunidad se separaron - -
ampliamente de la estrategia de salud mental comunitaria y de la --
psicologia clinica. Se hablo de diseños 3 perspectivas diferentes -
para la preparacion de los psicologos 3 para la generacion de los -
conocimientos necesarios para el nuevo campo. Se pidio buscar otros
criterios de eficacia, nuevas areas de actividad, diferentes roles,
etc.

Los profesionales que asistieron a dicha conferencia estaban -
conscientes de que el conocimiento que se requeria para trabajar en
la comunidad no existia, o no estaba coherentemente organizado. sin
embargo, concluyeron que se podian adelantar y proponer categorias,
o areas de conocimiento provisionales que cubriessn las necesidades
primarias de trabajo. Las tres principales fueron las siguientes:
1.- El análisis de los procesos sociales, es decir, se proponia - -

analizar el pasado 3 el presente de las instituciones sociales
comunes, de los movimientos sociales 3 la interacción de los --
procesos economico, social y político. Esta categoria propugna
ba por disponer del conocimiento suficiente de las restricciones
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y fuerzas sociales que afectan a una comunidad especifica . 

2.- El estudio d3 las int eraccione s de un sis t ema social espe ci f ic o, 

sobre todo de aquellos que están o van a ser involucrados en -

los programas de cambi o . 

3.- El diseño de intervenciones sociales . Est e t ercer tbpico se de

ber1a entender como un a parte int egral del análisis de las fu e~ 

zas sociales y de l a evaluaci6n de una organizaci6n en particu

lar, es decir, como un element o componente de un modelo de tra

bajo de psicolog1a comunitaria , o mejor dicho, de un esquema -

que permitiera organizar el traba j o del psic6logo en la comuni

dad. 

A pesar de estos avances, el futuro del trabajo del psicólogo 

comunitario qued6 condicionado por la estructura de la polltica gu

bernamental de la administración Nixon. La mayor1a de ellos sirvie

ron para "enfriar" el calentamiento de la sociedad norteamericana -

como veremos posteriorDEnte cuando revisemos concretamente las apli 

caciones de los diferentes modelos de t rabajo comunitario que se -

desarrollaron. 
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3 fuerzas sociales que afectan a una comunidad especifica.
2.- El estudio de las interacciones de un sistema social especifico,

sobre todo de aquellos que están o van a ser involucrados en --
los programas de cambio.

5.- El diseño de intervenciones sociales. Este tercer topico se de-
beria entender como una parte integral del análisis de las fue;
zas sociales y de la evaluacion de una organizacion en particu-
lar, es decir, como un elemento comonente de un modelo de tra-
bajo de psicologia comunitaria, o mejor dicho, de un esquema --
que permitiera organizar el trabajo del psicologo en la comuni-
dad.

A pesar de estos avances, el futuro del trabajo del psicologo
comunitario quedo condicionado por la estructura de la politica gue
bernamental de la administracion Nixon. La myoria de ellos sirvie-
ron para "enfriar" el calentamiento de la sociedad norteamericana -
como veremos posteriormente cuando revisamos concretamente las apli
caciones de los diferentes modelos de trabajo comunitario que se -
desarrollaron.



27 

LOS MOu;; I.Os NORTEAMERI CANOS Dt: PSICOLOGIA COMUNITARIA. 

De acue rdo con Philip Mann (1978) la psicologia comunitaria 

nort eamericana observa cuatro grande s variantes. Aunque cada una de 

e llas tiene caracteristicas definidas, aclara el autor , eso no qui,!!. 

r e decir que l os psicólogos que observan sus pr~cticas re conozcan -

la especificidad de su actividad y l as di ferencias con respecto a -

los enfoques de otros psicólogos dentro del campo comunitario. Sin 

embargo, Mann r econoce la utilidad de la división que él pre~enta -

sobre el trabaj o psicológi c o comunitario e n la medida que ofrece 

una pan or~ica de las principales alternativas seguidas hasta e l m2 

mento en norteamérica. A continuación se detallan los cuatro mode-

los, 

MODELO DE SALU D MENTAL COMUNI1'ARIA. 

Antecede ntes. 

Después de la segunda guerra mundial el problema de salud men

tal alcanza en los Estados Unidos, magnitudes .importantes. Durante 

la adllinistración Kennedy, las investigaciones oficiales sobre este 

problema concluyen tres aspectos que serian de peso en relaci6n a -

la estrategia oficial de soluci6n: 

a) La soluci6n del proble!lla resultaba muy c ostosa tanto en térlllinos 

econ6micos como humanos. 

b) La prestaci6n de los servicios mentales en el pais era inadecua

da. 

c) Los servicios mentales se prestaban desigu a lmente en distintas -

poblaciones , tanto en frecuencia como en forma. 

Ant e esta situación, la es trategia global del Estado plantea -

por un lado, ofr ecer programa s preventivos en la salud mental comu

nitaria, y por otro, reforzar los programas de b eneficio social y -

educación a fin de cambiar las condiciones me di-ambientales aso cia

das a l a enferme da d ment al (Mann, Philip A., Community Psychology, 

pag. 6) . Como e je mpl o de l primer tipo de programas , est! el Progra

ma de Salud Me ntal Comunitaria y de los segundos, "La Guerra contra 

la Po breza" y "Desarrollo Urbano". 

La estrategia de solución del probl ema s e modific6 al transfo!: 

formarse el planteamien to t eórico de l origen del rnis~o. 

E7

LOS HOEJ.-ILÚS 1\¡DíëTEAHER'IC±¦d'IÚS DE PSI1'I¦LÚ'GI¿ CÚHUNITARIA.

De acuerdo con Philip Hann {I9?S} la psicologia comunitaria -
norteamericana observa cuatro grandes variantes. Aunque cada una de
ellas tiene caracteristicas definidas, aclara el autor, eso no quie
re decir que los psicologos que observan sus practicas reconozcan -
la especificidad de su actividad y las diferencias con respecto a -
los enfoques de otros psicologos dentro del campo comunitario. Sin
embargo, Mann reconoce la utilidad de la división que el presenta -
sobre el trabajo psicologico comunitario en la medida que ofrece --
una panoramica de las principales alternativas seguidas hasta el no
mento en norteamerica. A continuacion se detallan los cuatro node--
los.

MODELO IE SALUD I-E1I~IT±1L CDMUHITa.'ìIa.

Antecedentes.

Despues de la segunda guerra mundial el problema de salud nen-
tal alcanza en los Estados Unidos, magnitudes ilportantes. Durante
la administracion Kennedy, las investigaciones oficiales sobre este
problema concluyen tres aspectos que serian de peso en relacion a -
1a estrategia oficial de solucion:
a} La solución del problema resultaba muy costosa tanto en tårninos

económicos como humanos.
b) La prestacion de los servicios mentales en el pais era inadecua-

da.

c) Los servicios mentales se prestaban desigualmnte en distintas -
poblaciones, tanto en frecuencia como en forma.

Ante esta situacion, la estrategia global del Estado plantea -
por un lado, ofrecer programas preventivos en la salud mental conu-
nitaria, 3 por otro, reforzar los programas de beneficio social y -
educacion a fin de cambiar las condiciones medi-ambientales asocia-
das a la enfermedad mental (Mann, Philip A., Community Psychology,
pag. 5). Como ejemplo del primer tipo de programas, esta el Progra~
ma de Salud Mental Comunitaria 3 de los segundos, "La Guerra contra
la Pobreza" 3 "Desarrollo Urbano".

La estrategia de solucion del problema se modifico al transfer

formarse el planteamiento teorico del origen del mismo.
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El reconocimien to de la re l aci6n en tre l as condiciones de pe-

bre za y la pr es , ntaci6n de los problema s mental es l l ev6 a intentar 

es t rategi as de prevenci6n en vez de l as tradicionales de tratamien

t o, para l o cua l se pr opone un mode lo de salud mental co munitari o , 

como un intento por conceptuali zar una estrategia para in f luir la -

conducta human a , pri nci palment e en el escenar io de l Centro de Salud 

Ment al Comunitaria . 

El Est ad o cre6 es t os centros con l a intenci ón de l levar a un -

mayor ndmero de gent e l os s e rvi cios de salud mental, al mismo tiem

po que incrementar la efectividad de los mismos en el manejo de los 

problemas de salud mental. Sin embargo, los psicólogos cl1nicos es

taban poco preparados ·para responder adecuadamente la nueva e strat~ 

gia de salud mental, pues l a mayor1a de ellos habla sido entr enado 

en programas y técnicas diferentes a los propuestos por esta nueva 

alternativa. La polémica no sólo se daba en cuanto al rol qu e debla 

tener el profesional de la salud mental. También la estrategia de -

a poyo en el ~ea de asistencia social se vela discutida por quienes 

la pro•ov1an tratando de afectar las causas mat eriales que propici~ 

ban el problema mental, en contraposici6n con . aquellos otros que 

ve1an en esta estrategia el fomento de la dependencia y la falta de 

iniciativa en los beneficiarios. 

El avance en l a teorizaci6n de esta nueva ~ea de la ciencia -

tan difusa en estos momentos, no fue uniforme. A decir de Rosenblum 

(1968 ) , llegaron a desempeñarse dos diferent es roles: e l de los ps!, 

c6logos comunitarios de los centros, que afln no rebasaban en la - -

pr~ctica el modelo tradicional de consulta basa do en los problemas 

pasados y pres entes a nivel personal, del paciente ; y el del psic6-

logo comunitario, c uyo an~isis de la proble m~tic a del pacient e to

maba muy en cuenta los probl emas comunitarios. 

Se pr opuso defini r con mayor pr ecisi6n los prob lemas so ci ales 

a qu e e l psic6logo s e enfrent aba y estudiarlos a f in de pr ecis ar e l 

campo de t r aba j o y e l tipo de intervenci 6n m~s adecuada. Esta pro-

puesta s eria después enfáti cament e re toma da en virtud de los distur 

bios socia l es de l os 60s. Las manifest aciones estudiantiles anti- -

guerr a y l os di s t urbi os racia l es de la segund a mital de los 60s . -

obligaron a l os psi cólogos a a l ejarse m~ s de l modelo médico y a - -

plantearse la ne ces idad de e ntender las fuerzas social es y sus e fe~ 

tos psic ol6gi cos a fin de cr ear el clima so cia l necesario para 
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El reconocimiento de la relacion entre las condiciones de po--
breza y la pres›ntacion de los problemas mentales llevo a intentar
estrategias de prevencion en vez de las tradicionales de tratamien-
to, para lo cual se propone un modelo de salud mental comunitario,
como un intento por conceptualizar una estrategia para influir la -
conducta humana, principalmente en el escenario del Centro de Salud
Mental Comunitaria.

El Estado creo estos centros con la intencion de llevar a un e
mayor número de gente los servicios de salud mental, al mismo tiem-
po que incrementar la efectividad de los mismos en el manejo de los
problemas de salud mental, Sin embargo, los psicologos clinicos es-
taban poco preparados para responder adecuadamente la nueva estratg
gia de salud mental, pues la mayoria de ellos habia sido entrenado
en programas y tecnicas diferentes a los propuestos por esta nueva
alternativa. La polemica no solo se daba en cuanto al rol que debia
tener el profesional de la salud mental. Tambien la estrategia de -
apoyo en el area de asistencia social se veia discutida por quienes
la pronovian tratando de afectar las causas materiales que propicia
ban el problema mental, en contrapcniciòn con aquellos otros que -
veian en esta estrategia el fomento de la dependencia y la falta de
iniciativa en los beneficiarios.

El avance en la teorisaciôn de esta nueva area de la ciencia -
tan difusa en estos momentos, no fue uniforme. n decir de Rosenblum
(1953), llegaron a desempeñarse dos diferentes roles: el de los psi
oologos comunitarios de los centros, que son no rebasaban en la - -
practica el modelo tradicional de consulta basado en los problemas
pasados y presentes e nivel personal, del paciente; y el-del psico-
logo comunitario, cuyo analisis de la problematica del paciente to-
maba mmy en cuenta los problemas comunitarios.

Se propuso definir con mayor precision los problemas sociales
a que el psicologo se enfrentaba y estudiarlos a fin de precisar el
campo de trabajo y el tipo de intervencion mas adecuada. Esta pro--
puesta seria después enfáticamente retomada on virtud de los distup
bios sociales de los 60s. Las manifestaciones estudiantiles anti- -
guerra y los disturbios raciales de la segunda mital de los 60s. --
obligaron a los psicologos a alejarse más del modelo medico y a - -
plantearse la necesidad de entender las fuerzas sociales y sus efeg

tos psicológicos a fin de crear el clima social necesario para - -
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prevenir probl ema s como los ocurridos. 

Se lle g6 a cuestionar la eficacia de la estrategia selecciona

da en la solución del problema de salud mental comunitaria, como 

una herr amienta verdadera de prevención. 

El nivel primario de prevención empezó a ser propuesto como o~ 

jetivo principal del modelo, en vez del secundario. 

Una comisión de investigadores del fu-ea de la salud mental en 

infantes caracterizó los servicios en esta fu-e a , como "Una desgra-

cia naci onal", (Mann, Philip A., pag. 15), y propuso el estableci-

miento de e strategias preventivas a nivel primario por la solución 

del problema de salud mental infantil, tales como mejorar la alime~ 

tación de neonatos e infantes en general as1 como de las madres la~ 

tantea, eliminar la pobreza y exaltar la responsabilidad social ha

cia los niños. 

Sin embargo, esta avanzada intelectual hacia la prevención au 

téntica del problema mental se vi6 limitada por el cambio de pollt! 

cas ocurrido con la llegada de R. Nixon al poder. 

SUPUESTOS TEORICOS. 

Ya desde 1939 Faris y Dunham hablan postulado la influencia n~ 

gativa de ciertos aspectos sociales sobre la salud mental del indi

viduo. Los estudios que se llevaron a cabo en 1958 por la Joint Co

maission on Mental Illness and Health arrojaron suficiente eviden-

cia a este respecto al encontrar que altas tasas de psicosis se re

lacionaban con zonas pobres en donde las condiciones de stress se -

hallaban muy acentuadas. 

Los informes de la comisión evidenciaban la necesidad de incr~ 

mentar y redistribuir los servicios de salud mental a fin de contr2 

lar el problema de enferaedad mental. Esta necesidad, aunada a l a -

estrecha relación que este modelo guardaba para con el modelo médi

co, derivó en la retoma de algunos planteamientos de la epidemiolo

g1a . El primer aspecto que heredó fue la pre vención como objetivo -

del modelo, (primer supue sto t eórico). Ha;y tres tipos de prevención. 

La prevención primaria conceptualizada como un esfuerzo para redu-

cir el nfunero de casos nuevos de una enfermedad o problema. Esto -

s ignifica alt erar de tal manera las condiciones sociales que rodean 

al indivi duo, para evitar que se presente el problema mental. 
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prevenir problemas como los ocurridos.
Se llego a cuestionar la eficacia de la estrategia selecciona-

da en la solucion del problema de salud mental comunitaria, como -
una herramienta verdadera de prevencion.

El nivel primario de prevencion empezo a ser propuesto como ob
jetivo principal del modelo, en vez del secundario,

una comision de investigadores del area de la salud mental en
infantes caracterizo los servicios en esta área, como "Una desgra--
cia nacional", (Mann, Philip A., pag. 15), y propuso el estableci-
miento de estrategias preventivas a nivel primario por la solucion
del problema de salud mental infantil, tales como mejorar la alimen
tacion de neonatos e infantes en general asi como de las madres lap
tantes, eliminar la pobreza y exaltar la responsabilidad social ha-
cia los niños.

Sin embargo, esta avanzada intelectual hacia la prevencion au~
tontica del problema mental se vio limitada por el cambio de politi
cas ocurrido con la llegada de R. Nixon al poder.

SUPUESTOS TEORIGDS.

la desde 1959 Paris y Dunham habian postulado la influencia ng
gativa de ciertos aspectos sociales sobre la salud mental del indi-
viduo. Los estudios que se llevaron a cabo en 1958 por la Joint Go-
mmission on Mental Illness and Health arrojaron suficiente eviden-
cia a este respecto al encontrar que altas tasas de psicosis se re-
lacionaban con zonas pobres en donde las condiciones de stress se -
hallaban muy acentuadas.

Los informes de la comision evidsnciaban la necesidad de incrg
untar y redistribuir los servicios de salud mental a fin de contrp
lar el problema de enfermedad mental. Esta necesidad, aunado a la -
estrecha relacion que este modelo guardaba para con el modelo medi-
co, derivo en la retoma de algunos planteamientos de la epidemiolo-
gia. El primer aspecto que heredo fue la prevencion como objetivo -
del modelo, (primer supuesto teorico). Hay tres tipos de prevencion
La prevencion primaria conceptualisada como un esfuerzo para redu-
oir el numero de casos nuevos de una enfermedad o problema, Esto --
significa alterar de tal manera las condiciones sociales que rodean
al individuo, para evitar que se presente el problema mental.
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La prevención secundaria se re fi er e a la identificación t em-

prana y tratamiento oportuno de casos . La prevenci ón terciaria e s -

un intento por prevenir recaidas de personas ya recu peradas de una 

enfermedad mental. 

De las anteriores, sólo la prevenci ón primaria reduc e la inci

dencia del problema (nfunero de casos nuevos por año en una pobla--

ción determinada). Esto es , al evitar que el problema ocurra, no se 

presentan nuevos casos de enfermedad, por l o que se a f ecta e l por-

centaje de incidencia de un problema en un área dada . 

Las prevenciones secundaria y t erciaria no reducen el porcent~ 

je de incidencia pues éstas intervienen en casos ya detectados, es

to es, una vez que el problema se presenta, por lo que sólo pueden 

afectar el porcentaje de prevalencia (n~mero de casos nuevos y vie

jos por año en una población dada). Tanto los intereses profesiona

les como las expectativas del sector p~blico se relacionaban con la 

prevención secundaria. 

El segundo supuesto del modelo se refiere al concepto de salud 

mental, el cual estA directamente relacionado con la idea de una 

integración plena del individuo a su medio social. Este supuesto 

plantea que si existe aislamiento social es de esperarse altas ta-

sas de enfermedad mental. Se propone entonc es el fomento y desarro

llo de la habilidad del individuo para poder manejar las presiones 

y conflictos psicológicos que su medio ambiente le crea. La técnica 

para lograrlo es la de hacer uso de los recursos cognitivos y mate

riales con que cuente el individuo para la solución del problema. 

El tercer supuesto del modelo propone que la salud mental y -

sus problemas son un producto de la relación entre el individuo y -

su medio ambient e . Este presupuesto no minimiza l a importancia del 

rol de la personalidad en el anU.isis, sino incrementa la importan

cia de los factore s sociales en e l mismo aspecto no muy enfati zado 

en la prActica clinica. 

Se propone el cambio de diferentes f actore s soci ale s no s ól o a 

nivel de desarrollo individua l, sino también a niv el de desarrol l o 

comunitario. 

PRACTICA CONCRJ'..---r A PRO PUESTA FOR EL MODELO. 

El mode lo de salud ment al propone do s tipos de intervención: el 

$0

La prevencion secundaria se refiere a la identificacion tem--
prana y tratamiento oportuno de casos. La prevencion terciaria es -
un intento por prevenir recaídas de personas ya recuperadas de una
enfermedad mental.

De las anteriores, solo la prevencion primaria reduce la inci-
dencia del problema (número de casos nuevos por año en una pobla--
cion determinada). Esto es, al evitar que el problems ocurra, no se
presentan nuevos casos de enfermedad, por lo que se afecta el por--
centaje de incidencia de un problema en un área dada.

Las prevenciones secundaria y terciaria no reducen el porcenta
Je de incidencia pues estas intervienen en casos ya detectados, es-
to es, una vez que el problema se presenta, por lo que solo pueden
afectar el porcentaje de prevalencia (número de casos nuevos y vie-
jos por año en una poblacion dada). Tanto los intereses profesiona-
les como las expectativas del sector público se relacionaban con la
prevencion secundaria.

El segundo supuesto del modelo se refiere al concepto de salud
mental, el cual está directamente relacionado con la idea de una --
integracion plena del individuo a su medio social. Este supuesto --
plantea que si existe aislamiento social es de esperarse altas ta--
sas de enfermedad mental. Se propone entonces el fomento y desarro-
llo de la habilidad del individuo para poder manejar las presiones
y conflictos psicologicos que su medio ambiente le crea. La tecnica
para lograrlo es la de hacer uso de los recursos cognitivos y mate-
riales con que cuente el individuo para la solucion del problema.

El tercer supuesto del modelo propone que la salud mental y -
sus problemas son un producto de la relacion entre el individuo y -
su medio ambiente. Este presupuesto no minimiza la importancia del
rol ds la personalidad en el analisis, sino incrementa la importan-
cia de los factores sociales en el mismo aspecto no muy enfatizado
en la practica clinica.

Se propone el cambio de diferentes factores sociales no solo a
nivel de desarrollo individual, sino también a nivel de desarrollo
comunitario.

PRACTICA CDNCRETA FRDPUESTA POR EL MODELU.

El modelo de salud mental propone dos tipos de intervencion: el
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de intervenci6n en crisis y el de consulta de salud mental. El obj! 

tivo que pe rsigu e e l primer ti po de intervenci6n es el de orientar 

l a resoluci6n de la cri s i s me jorando la capacidad del individuo pa

ra enfrentarse a estas condicione s tanto en el present e como en el 

f uturo. 

Las técnicas principales de este primer esquema de intervenci6n 

son dos: 

a) la movilizaci6n de los recursos cognitivos de la persona que pu! 

dan fa c ilitar l a superación de las crisis, ya sea a nivel in¡, ivi--

dual, grupal o comunitario. 

b) movilización de recursos sociales, ya sea familiares, áe amista

des o de agentes. 

El objetivo del segundo tipo de intervención propone que se -

puede actuar de manera más eficaz sobre los problemas de salud men

tal si se logra que personas clave dentro de un grupo social deter

minado actúen como auxiliares de un profesional de la salud mental. 

En la intervencHm por medio de consultor1a, el profesional que fU!!_ 

ciona como consultor, no se redne con el paciente directamente, si

no que busca influir en los problelllas psicológicos de los indivi--

duos por medio de las personas clave que si tienen contacto directo 

con ellos. 

Hay tres consideraciones con respecto a este tipo de interven

ción: la primera se refie re a la expansión de los efectos de la CO!!_ 

sulta de salud mental al abarcar por medio de los auxiliares natur~ 

l-es a un mayor nflme ro de personas; la segunda aplinta al hecho de 

que una persona con problemas psicológicos tiende a buscar ayuda en 

un miembro de su ambiente natural y no en un profesional de la salud 

mental. La tercera se refiere a la disponibilidad mayor que ofrece 

el auxiliar natural para ayudar a las personas con dificulta.des ps!_ 

col6gicas. 

En este tipo de intervención se prevee que puede haber cierto 

tipo de interferencia en la relación entre el paciente y el auxi--

liar natural en la medida que el problema del pacie nte se asemeje a 

un conflicto en el pasado del auxiliar que lo atiende. Otro tipo de 

consideraciones se refiere a las relaciones entre el profesional de 

la sal ud mental y los auxiliare s que lo consult an. Por un lado se -

esper a que los r esultados de su actividad conjunta sean mejores si 

comparten l a s mis mas expectativas con respe cto al problema. Por otro 

}1

de intervencion en crisis p el de consulta de salud mental. El obje
tivo que persigue el primer tipo de intervencion es el de orientar
la resolucion de la crisis mejorando la capacidad del individuo pa-
ra enfrentarse a estas condiciones tanto en el presente como en el
futuro.

Las tecnicas principales de este primer esquema de intervención
son dos:
a) la movilización de los recursos cognitivos de la persona que pug
dan facilitar la superación de las crisis, ya sea a nivel intivi---
dual, grupal o comunitario.
b) movilización de recursos sociales, ya sea familiares, de amista-
des o de agentes.

El objetivo del segundo tipo de intervención propone que se -
puede actuar de manera más eficaz sobre los problemas de salud men-
tal si se logra que personas clave dentro de un grupo social deter-
minado actuen como auxiliares de un profesional de la salud mental.
En la intervencion por medio de consultoria, el profesional que fup
ciona como consultor, no se reune con el paciente directamente, si-
no que busca influir en los problemas psicológicos de los indivi---
duos por medio de las personas clave que si tienen contacto directo
con ellos.

Hay tres consideraciones con respecto a este tipo de interven-
cion: la primera se refiere a la expansión de los efectos de la cop
sulta de salud mental al abarcar por medio de los auxiliares naturg
les a un mayor número de personas; la segunda apunta al hecho de --
que una persona con problemas psicológicos tiende a buscar ayuda en
un nienbro de su ambiente natural 3 no en un profesional de la salud
mental. La tercera se refiere a la disponibilidad mayor que ofrece
el auxiliar natural para ayudar a las personas con dificultades psi
cologicas.

En este tipo de intervencion se prevee que puede haber cierto
tipo de interferencia en la relacion entre el paciente 3 el auxi---
liar natural en la medida que el problema del paciente se asemeje a
un conflicto en el pasado del auxiliar que lo atiende. otro tipo de
consideraciones se refiere a las relaciones entre el profesional de
la salud mental y los auxiliares que lo consultan. Por un lado se -
espera que los resultados de su actividad conjunta sean mejores si
comparten las mismas expectativas con respecto al problema. Por otro
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lado, se espera que haya mayor receptividad del auxiliar para con

sultar al profesional• cuando el primero se encuentre en un estado 

de crisis. 

Las intervenciones del modelo no esbozan en sus planteamien-

tos la intenci6n de cambi ar las condiciones sociales materiales y 

objetivas detectadas como responsables de la enfermedad mental. La 

intervenci6n en crisis se plant ea como un mecanismo de prevencibn a 

nivel s ecundario dado que las crisis se presentan por disturbios -

emocionales ya es t ab lecidos. Ambos, pacient e y profesional, traba-

jan para crear una alternativa para la soluci6n del proble ma que de 

hecho radica en la transformaci6n de la capacidad del paciente para 

enfrentar a su realidad y no en un cambio de la misma , que sea sig

nificativo para la salud. La consulta de salud mental se enfoca de 

lleno a la prevenci6n pr imaria, por lo que el cont ext o medio-ambie!! 

tal ocupa un lugar preponderante en la intervenci6n. 

No trabaja directamente con e l paciente pues ésto iaplicar1a -

una relac16n t e r apé ut ica dificil de establecer por las di ficultades 

antes señaladas. Sus resultados estar1an planteados mlts a mediano -

plazo, pues la poblaci6n a la qu e se dedicar1an los esfuer zos prin

cipales seria a la infantil. 

Si se llega a influir en la percepci6n de la r ealidad del in-

!ante , l as caracter1sticas amenazantes de la realidad pueden dejar 

de serlo, cuesti6n bá.sica dentro de los programas preventivos de s~ 

lud mental. 

EVALUACION DEL MODElD. 

Kann informa que de l os dos mil centros que se estimaban crear 

al momento de leg1slaci6n original. se encontraban funcionando en -

1971 menos de 500. Tampoco se hab1an logrado acercar a los obje ti-

vos de prevenci6n que se propusieron con la creaci6n de los centros. 

La mayor1a de éstos continuaban utilizando las t ~ cnicas tradiciona

les de tratamiento de la enfermedad ment al, sin a fectar s ignificat;!;_ 

vamente la reducci6n del problema. 

Los datos oficiales r eportaban una baja en los porcentajes de -

admisi6n a los hospitales tradicionales, al abrirse l os Centros , pe

r o ésto no signif icaba que fue r a consecuencia de la estrategia pre-

ventiva de la implementaci 6n del modelo, sino que los cent ros de Sa-

52

lado, se espera que haya mayor receptividad del auxiliar para con-
sultar al profesional, cuando el primero se encuentre en un estado
de crisis.

Las intervenciones del modelo no esbosan en sus planteamien--
tos la intencion de cambiar las condiciones sociales materiales y
objetivas detectadas como responsables de la enfermedad mental. La
intervencion en crisis se plantea como un mecanismo de prevencion a
nivel secundario dado que las crisis se presentan por disturbios --
emocionales ya establecidos. Ambos, paciente 3 profesional, traba--
Jan para crear una alternativa para la solución del problema que de
hecho radica en la transformación de la capacidad del paciente para
enfrentar a su realidad y no en un cambio de la misma, que sea sig-
nificativo para la salud. La consulta de salud mental se enfoca de
lleno a la prevencion primaria, por lo que el contexto medio-ambiep
tal ocupa un lugar preponderante en la intervencion.

Ho trabaja directamente con el paciente pues esto inplicaris -
una relacion terapéutica dificil de establecer por las dificultades
antes señaladas. Sus resultados estarian planteados mas a mediano -
plazo, pues la poblacion a la que se dedicerian los esfuerzos prin-
cipales seria a la infantil.

Si se llega a influir en la percepcion de la realidad del inp-
fante, las caracteristicas amenasantes de la realidad pueden dejar
de serlo, cuestion basica dentro de los programas preventivos ds sa
lud mental.

EVALUàCIOH DEL HÚDELD.

Mann informa que de los dos mil centros que se estimaban crear
al momento de legislacion original, se encontraban funcionando en -
1971 menos de ãoü. Tampoco se habian logrado acercar a los ob3eti--
vos de prevencion que se propusieron con la creacion de los centros.
La mayoria de estos continuaban utilizando las tecnicas tradiciona-
les de tratamiento de la enfermedad mental, sin afectar significati
vamente la reduccion del problema.

Los datos oficiales reportaban una baja en los porcentajes de -
admision a los hospitales tradicionales, al abrirse los Centros, pe-
ro ésto no significaba que fuera consecuencia de la estrategia pre--
ventiva de la implementación del modelo, sino que los centros de Ss-
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l ud Me nt a l Comunitaria hablan pre s tado s ervicio a mucha gente de la 

que acud5..a a los hospit al es tradicionales. 

Se conc luye que los alcances del mode lo fueron limitados en lo 

que a su objetivo pr eventivo se refi ere. Los pacientes continuaban 

inc l inándose por l os pro cedimientos tradici onales de trat amiento , -

al i gual que los mismos profesionales de la salud mental. Eran evi

dente s las discrepancia s ent re lo que s e esperaba que fueran los 

centros y lo que en realidad eran. 

El vigoros o esfuerzo que impulsó su inicio disminuyó tant o a -

nivel del apoyo presupuestal del gobierno, como también de su valo

r ación como estrategia de intervención. La siguient e administración 

bas6 su dirección en una politica de reducción de los s ervici os co

munitarios, llegando incluso, a derogar la legisla ción de la admi-

nistración Kennedy sobre el incremento de los servicios de bienes-

tar social a la población. Aún en el periodo de apoyo declarado al 

modelo, éste no alcanzó su objetivo preventivo. 

Mann subraya algunas limitaciones del modelo como tal: 1 Este 

no apunta hacia cambios en la forma de los mismos procesos comunit~ 

rios. El cambio que plantea es básicaaente a nivel individual , al -

igual que la resolución de las crisis, aunque reconoce la influen-

cia negativa de factores sociales en el surgimiento y desarrollo de 

las lllismas. Podria decirse que el modelo mli.s bien estudia el desa-

rrollo individual de los colonos, no tanto el proceso o desarrollo 

de la comunidad como un todo. 
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lud Mental Comunitaria habian prestado servicio a Iucba gente de la
que acudía a los hospitales tradicionales.

Se concluye que los alcances del modelo fueron limitados en lo
que a su objetivo preventivo se refiere. Los pacientes continuaban
inclinåndose por los procedimientos tradicionales de tratamiento, -
al igual que los mismos profesionales de la salud mental.. Eran evi-
dentes las discrepancias entre lo que se esperaba que fueran los -
centros y lo que en realidad eran.

El vigoroso esfuerzo que impulso su inicio disminuyo tanto a -
nivel del apoyo presupuestal del gobierno, como tambien de su valo-
racion como estrategia de intervencion. La siguiente administracion
baso su direccion en una politica de reduccion de los servicios co-
munitarios, llsgando incluso, a derogar la legislacion de la admi-
nistración Kennedy sobre el incremento de los servicios de bienes-
tar social a la poblacion. Aún en el periodo de apoyo declarado al
modelo, éste no alcanzo su objetivo preventivo.

Mann subraya algunas limitaciones del modelo como tal: 1 Este
no apunta hacia cambios en la forma de los mismos procesos comunita
rios. El cambio que plantea es basicamente a nivel individual, al -
igual que la resolucion de las crisis, aunque reconoce la inf1uen--
cia negativa de factores sociales en el surgimiento y desarrollo de
las mismas. Podria decirse que el modelo mas bien estudia el desa--
rrollo individual de los colonos, no tanto el proceso o desarrollo
de la comunidad como un todo.
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MODEU> ORGANIZATIVO. 

Antecedentes. 

Este modelo tiene como principios los estud i os de psicolog1a -

social sobre la dinámica grupal y las relaciones de los individuos 

dentro de los grupos . 

Ya en 1946 Kur t Levrin, f amoso teórico de la psicolog1a gestal

tista, junto c on un grupo de colaboradores empezaron a utilizar las 

técni cas grupales como un medio de educar a la gent e sobre la comu

nidad y las relaciones sociales. Sus estudios ten1an l a misión de -

l ograr cambios sociales que contribuyeran a la s upe rvivencia del g! 

nero humano. 

Después de l a muerte de Lewin, sus discipulos continuaron im-

pulsando sus ideas y sus aport a ciones sobre la di nlunica de los gru

pos. Pronto, las experie ncias vivenciales promovidas a través de 

grupos se propagaron dentro de la sociedad norteamericana, fu er a de 

los ob jetivos originales que i nicialmente pl ant earon sus promotores. 

Aai, en la década de los cincuentas se observb que l os par ticipantes 

de las dinrunicas de grupo le dieron un s entido más individual y pe~ 

sonal a su práctica. Se empezaron a dar dinlunicas con objetivos de 

sensibilización y desarrollo personal. Es decir, pronto la dinámica 

grupal se volvió un espacio e n donde el individuo pod1a plantear -

sus conflictos personales. Este uso de la dinfunica grupal tenia que 

ve r con un movimiento antinacionalista en donde el sentimiento te-

n1a una importancia fundamental para el individuo. 

Al mismo tiempo, dentro de las aplicaciones de la dinámica de 

grupos se dió el desarrollo or ganizaciona l, Esta estrategia se in-

sert6 en las organizacion es empresariales, en grupos religiosos y -

educativos, con obje tivos varios. Sin embargo , el más importante -

fue la b{lsqueda de relaciones sociales a ás humanas y de mocr áticas. 

Uno puede comprender la importancia de esta meta si se ubica dentro 

de la ideolog1a liberal que la sus tenta , la cual se desarrolló con 

vigor en oposición a la r i gidez conservadora y burocr ática de la s~ 

ciedad norteamericana. Era ne cesario que las instituciones sociales, 

sobre t odo las gubernamentales, fueran más sensibles hacia los pro

blemas sociales de los sectores más empobrecidos. Que s u acción se 

librara de l os prejuici os sociales y se imbuyeran de este esplrit u 

de sensibi l idad hacia los proble mas de los grupos humanos a quienes 

io

HDDEID üHüoNIZATIVD.

ontecsdentes.

Este modelo tiene como principios los estudios de psicologia -
social sobre la dinamica grupal y las relaciones de los individuos
dentro de los grupos.

fa en l9o6 Kurt Lenin, famoso teorico de la psicologia gestal-
tista, junto con un grupo de colaboradores empezaron a utilizar las
tocnicas grupales como un medio de educar a la gente sobre la comu-
nidad y las relaciones sociales. Sus estudios tenian la mision de -
lograr cambios sociales que contribuyeran a la supervivencia del gg
nero humano.

Despues de la muerte de Levin, sus discípulos continuaron im--
pulsando sus ideas 3 sus aportaciones sobre la dinámica de los gru-
pos. Pronto, las experiencias vivenciales promvidas a traves de --
grupos se propagaron dentro de la sociedad norteamericana, fuera de
los objetivos originales que inicialmente plantearon sus promotores.
asi, en la década de los cincuentae se observo que los participantes
de las dinámicas de grupo le dieron un sentido mas individual y pep
sonal a su practica. Se empezaron a dar dinámicas con objetivos de
sensibilización y desarrollo personal. Es decir, pronto la dinámica
grupal se volvio un espacio en donde el individuo podia plantear --
sus conflictos personales. Este uso de la dinámica grupal tenia que
ver con un movimiento antinacionalista en donde el sentimiento te--
mia una importancia fundamental para el individuo.

Al mismo tiempo, dentro de las aplicaciones de la dinamica de
grupos se dio el desarrollo organizacional. Esta estrategia se in--
serto en las organizaciones empresariales, en grupos religiosos y -
educativos, con objetivos varios. Sin embargo, el mas importante --
fue la búsqueda de relaciones sociales màs humanas y democráticas.
Uno puede comprender la importancia de esta meta si se ubica dentro
de la ideologia liberal que la sustenta, la cual se desarrollo con
vigor en oposicion a la rigidez conservadora y burocrática de la sp
ciedad norteamricana. Era necesario que las instituciones sociales,
sobre todo las gubernamentales, fueran mas sensibles hacia los pro-
blemas sociales de los sectores mas empobrecidos. Que su accion se
librero de los prejuicios sociales y se imbuyeran de este espiritu
de sensibilidad hacia los problemas de los grupos humanos a quienes
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iban a servir. 

Dentro del conjunto de programas de bienestar social que nací~ 

ron con la adlllinistra ci6n de Kennedy se vi6 la necesidad de lograr 

que todos los empleados de dichos programa s comprendieran su respO,!! 

sabilidad y atendieran con eficacia a sus demandas. Es a qu1 en don

de e l desarrollo organizacional se i nserta en el trabajo comunit a-

r io, pues es a través de él que se bus ca una estrategia no sólo de 

en t renamie nto para el manejo de re laci ones hUIJlanas, s ino t ambién p~ 

ra el logro de una mayor humanizaci6n y sensibilidad de dicha ~ rel~ 

cienes. 

Posteriorment e , se busc6 que esta aproximaci6n sirviera para -

enfriar las tensiones sociales de los confl ictos raciales y estu--

diantiles. 

SUPUES'IDS TEORICOS . 

Se pueden distinguir dos grupos i.11.portantes de supuestos te6r! 

cos en e l modelo organizativo: 

1) Los que ubican las contradicciones ent r e los Ellllpleados y l a di-

rectiva de una empresa y organizaci6n. 

2) Los que tratan de explicar c6mo la organizaci6n (o un grupo) pu~ 

de lllOdificar el comportamiento de sus miembros. 

El primer grupo de supuestos se basa en. los principios de la -

teor1a de McGregor con respecto al comportamiento de los empleados 

dentro de la organización empresarial. Esta teor1a también conside

ra a la dirección como el principal organismo de una empresa. Sin 

embargo, r e conoce que las contradicciones entre los directivos y -

sus empleados se basan en la manera en que éstos entienden el coa-

portamiento de los primeros . Explica que la indo lencia y apat1a del 

traba jador para realizar su labor con eficacia y responsabilidad no 

radica en una tendencia "natural" a comportarse de esa 111anera. Al 

contrario, pr opone que si e l emple ado no se adentra con entusiasmo 

en su t raba jo se debe a la incapaci dad de l a dirección para motivar 

su superac i 6n a través de la compenetración de los objet ivos de la 

empresa. Lo fundame ntal de esta teoria es dar una mayor participa-

ción a los trabajadore s de las empresas y a los pr es tadores de ser

vicios de las i ns tituciones p~bl ic as . Se propone fincar el desarro

llo persona l en el logro de los objetivos de l a empresa. Incluso 

llega a plantearse una r edistribuci6n del poder al .interior de las 
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iban a servir.
Dentro del conjunto de programas de bienestar social que nacig

ron con la administracion de Kennedy se vio la necesidad de lograr
que todos los empleados de dichos programas comprendieran su respon
sabilidad 3 atendieran con eficacia a sus demandas. Es aqui en don-
de el desarrollo organizacional se inserta en el trabajo comunita-
rio, pues es a traves de el que se busca una estrategia no solo de
entrenamiento para el manejo de relaciones humanas, sino también på
ra el logro de una mayor bumanizacion y sensibilidad de dichas rela
ciones.

Posteriormente, se busco que esta aproximacion sirviera para -
enfriar las tensiones sociales de los conflictos raciales y estu---
diantiles.

SUPUESTCIS TEÚHIGUS .

Se pueden distinguir dos grupos importantes de supuestos teori
cos en el modelo organizativo:
I) Los que ubican las contradicciones entre los empleados 3 la di--

rectiva de una empresa 3 organización.
2) Los que tratan de explicar como la organizacion [o un grupo) pag

de modificar el comportamiento de sus miembros.

El priner grupo de supuestos se basa en los principios de la -
teoria de Hcüregor con respecto al comportamiento de los empleados
dentro de la organizacion empresarial. Esta teoria tambien conside-
ra a la direccion como el principal organismo de una empresa. Sin
embargo, reconoce que las contradicciones entre los directivos y -
sus empleados se basan en la manera en que estos entienden el con»-
portamiento de los primeros. Explica que la indolencia 3 apatía del
trabajador para realizar su labor con eficacia 3 responsabilidad no
radica en una tendencia "natural" a comportarse de esa manera. A1
contrario, propone que si el empleado no se adentra con entusiasmo
en su trabajo se debe a la incapacidad de la dirección para motivar
su superacion a través de la compenetracibn de los objetivos de la
empresa. Lo fundamental de esta teoria es dar una mayor participa-
cion a los trabajadores de las empresas 3 a los prestadores de ser-
vicios de las instituciones públicas. Se propone fincar el desarro-
llo personal en el logro de los objetivos de la empresa. Incluso -
llega a plantearse una redistribucìon del poder al interior de las
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empresas para que a través de la participación de los empleados pu

diera darse una DlaJ'Or identificación de sus metas con los objetivos 

de la institución. La im:pleme~tación de un ambiente laboral estimu

lante y la formación de expectativas de superación en los empleados 

a trav~s del trabajo mismo, mejorar1a la productividad y el funcio

nallliento de la empresa tanto productiva como de servicios. 

El segundo grupo de supuestos se refiere a la relación que se 

establece entre los miembros de una organización y ésta misma, vis

ta como una institución generadora de expectativas, valores y acti

tudes. En este grupo es en el que descansan las propuestas psicoló

gicas de los dos tipos de intervención que propone el modelo organ;b_ 

zativo~ "Las pr!cticas de relación interpersonal en las organizaciQ 

nes llegan a producir una internalización de patrones conductuales 

en sus miembros, lo cual significa que las organizaciones clave de 

una comunidad dada sean las que marquen las normas y los valores CQ 

munitarios" (Mann, P. 11Community Psychology" Free Press, p. 127). 

Este supuesto general del modelo toma sus particularidades en 

los dos tipos de intervención que adopta. En uno retoma la teor1a -

de Lewin acerca del cambio de actitudes en el individuo, la cual 

embona con el supuesto general en cuanto a que las actitudes del i~ 

dividuo est!n regidas por las actitudes del grupo con el que se ide~ 

tifica. 

La intención b!sica es adecuar la conducta social del miembro 

a la conducta que propone la organización. Se esperar1a como resul

tado un reacomodo de las solicitudes del sujeto esperando lograr e~ 

cauzarlas dentro de las convencionalmente aceptadas . 

En el otro donde la perspectiva va m!s ubicada hacia el conte~ 

to social del cambio en discusión que hacia las reglas del comport~ 

mi ento individual, el supuesto es que los efe ctos de una retroali-

mentación realizada en la organización se reflejarian en las prácti 

cas organizativas de los miembros de dicha organización, lo cual i~ 

dicaria cambios objetivos en el tipo de participación en la vida SQ 

cial de esa institución. Aqui ya se plantea la posibi l idad de que -

la intervención produzca un cambio dentro de la organización que -

aminore el conflicto y mejore su funcionami ento. 

PRACTICA CONCRETA. 

El modelo propone dos tipos de intervención : el entrenamiento 
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emresas para que a través de la participacion de los empleados pu-
diera darse una mayor identificacion de sus netas con los objetivos
de la institucion. La implementacion de un ambiente laboral estimu-
lante y la formacion de expectativas de superacion en los empleados
a traves del trabajo mismo, mejoraria la productividad y el funcio-
namiento de la empresa tanto productiva como de servicios.

El segundo grupo de supuestos se refiere a la relacion que se
establece entre los miembros de una organizacion y esta misma, vis-
ta como una institucion generadora de expectativas, valores 3 acti-
tudes. En este grupo es en el que descansan las propuestas psicolo-
gicas de los dos tipos de intervencion cue propone el modelo organp
zativo: "Las prácticas de relacion interpersonal en las organizacip
nes llegan a producir una internalizacion de patrones conductuales
en sus miembros, lo cual significa que las organizaciones clave de
una comunidad dada sean las que marquen las normas 3 los valores cp
munitarios" (Mann, P. “community Psychology" Free Press, p. 127).

Este supuesto general del modelo toma sus particularidades en
los dos tipos de intervencion que adopta. En uno retoma la teoria -
de Lenin acerca del cambio de actitudes en el individuo, la cual --
embona con el supuesto general en cuanto a que las actitudes del ig
dividuo estàn regidas por las actitudes del grupo con el que se idep
tifica.

La intencion básica es adecuar la conducta social del miembro
a la conducta que propone la organizacion. Se esperaría como resul-
tado un reacomodo de las solicitudes del sujeto esperando lograr ep
cauzarlas dentro de las ccnvencionalmente aceptadas.

En el otro donde la perspectiva va más ubicada hacia el conte;
to social del cambio en discusion que bacia las reglas del comportg
miento individual, el supuesto es que los efectos de una retroa1i--
mentacion realizada en la organitacion se reflejarian en las pràcti
cas organizativas de los miembros de dicha organizacion, lo cual ip
dicaria cambios objetivos en el tipo de participacion en la vida sg
cial de esa institucion. Aqui ya se plantea la posibilidad de que -
la intervencion produzca un cambio dentro de la organizacion que -
aminore el conflicto 3 mejore su funcionamiento.

PRACTICA GONGRETA.

El modelo propone dos tipos de intervencion: el entrenamiento
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sensitivo y la retroalimen t a ción institucional. Las dos estrategias 

son implement a das por agentes e xternos a l a organización que s olic.!_ 

ta e l servicio ya sea ésta empresarial o de s ervicio. 

En general la aproximación de entrenamiento sellSit ivo pretende 

lograr la integración del individuo a su grupo de maner a armónica a 

travé s de una experiencia vivencia! en la cual el agente externo ~ 

crea una actitud de contradependencia en e l grupo al negarse a pro

ponerle a éste una estructura de funci onamiento lo cual lleva a la 

formaci ón de sub-grupos y al surgimiento de l conflicto. En este mo

mento s egftn la t e or1a de Lewin, se rela ja la f ijación de la intern.!! 

l i zación de actitudes por lo cual éstas pueden ser removidas y fi~ 

jarse al contexto de l a experiencia vivencial, logrfuldose la ident.!_ 

ficación e ntre s i de los miembros del grupo. 

Esta aproximación se aplicó en instituciones educativas y en -

las comunidades que presentaban mayor rechazo al cuer po policiaco -

durante la agudización del problema racial, 

El otro tipo de int ervención es el de retroalimentación insti

tucional cuyos objetivos básicos son : dar infonnación obj e tiva a -

los miembros de una agrupación acerca de s u funcionamiento organiz.!! 

tivo en base a la cual se establecerán dis cusiones de análisis de -

la miSllla para lograr propuestas de solución a los conflictos detec

tados y finalmente, llegar a internal izar en los individuos del gr~ 

po, las soluciones derivadas de la intervención, 

Los resultados de la investigación son discutidos al interior 

de carla familia organizacional, la cual s e compone por un supervi~ 

sor y la gente a su cargo. El enlace entre familia s se darla al for 

mar una familia de supervisores, 

Las propuestas que se hacen en las discusione s grupales son ~ 

retroalimenta das a la directiva de la empresa. 

RESULTADOS , 

Los grupos de problemas en los cuales se ap licó el mode l o org~ 

nizacional, fueron dos: los raciales y los estudiantiles principal

mente. 

En el caso de experiencia s en ambientes escolares, l os result~ 

dos reportan en gener a l haber logrado la integración del i ndividuo 

a l grupo, sin embargo no se mantuvo durante mucho tiempo as1 como -

tampoc o s e generalizó el miSlllO a situaciones fuera del escenario de 
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sensitivo 3 la retroalimentacion institucional. Las dos estrategias
son implementadas por agentes externos a la organizacion que solici
ta el servicio 3a sea esta empresarial o de servicio.

En general la aproximacion de entrenamiento sensitivo pretende
lograr la integracion del individuo a su grupo de manera armonica a
través de una experiencia vivencial en la cual el agente externo -
crea una actitud de contradependencie en el grupo al negarse a pro-
ponerle a éste una estructura de funcionamiento lo cual lleva a la
formacion de sub-grupos 3 al surgimiento del conflicto. En este mo-
mento segon la teoria de Lenin, se relaja la fijacion de la interng
lizacion de actitudes por lo cual éstas pueden ser removidos 3 fi-
jarse al contexto de la experiencia vivencial, logràndose la identi
ficacion entre si de los miembros del grupo.

Esta aproximacion se aplico en instituciones educativas 3 en -
las comunidades que presentaban ma3or rechazo al cuerpo policiaco -
durante la agudizacion del problema racial.

El otro tipo de intervencion es el de retroalimentacion insti-
tucional cu3os objetivos basicos son: dar informacion objetiva a --
los miembros de una agrupacion acerca de su funcionamiento organiza
tivo en base a la cual se establecerán discusiones de analisis de -
la misma para lograr propuestas de solucion a los conflictos detec-
tados 3 finalmente, llegar a internalizar en los individuos del grp
po, las soluciones derivadas de la intervencion.

Los resultados de la investigacion son discutidos al interior
de cada familia organizacional, la cual se compone por un supervi-
ser 3 la gente a su cargo. El enlace entre familias se daria al fo;
mar una familia de supervisores.

Las propuestas que se hacen en las discusiones grupales son -
retroalimentadas a la directiva de la empresa.

RE5UHTdDOS,

Los grupos de problemas en los cuales se aplico el modelo orgp
nizecional, fueron dos: los raciales 3 los estudiantiles principal-
mente.

En el caso de experiencias en ambientes escolares, los resultp
dos reportan en general haber logrado la integracion del individuo
al grupo, sin embargo no se mantuvo durante mucho tiempo asi como -
tampoco se generalizo el mismo a situaciones fuera del escenario de
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entrenamiento. 

Las interpretaci ones de Mann a cer ca de lo anterior dicen que -

esta situación ie poca duración del cambio se debe a que éstos nece 

s i tan un medio ambiente organizacional de apoyo para prevalecer y -

un compromiso por parte de la organización para mantener e l apoyo 

(Mann P. "Col!llllunity Psycho l ogy" Free Pres s p . 132) 

La mayor rapidez con que ocurren los cambios en los adolescen

tes en comparación con los adultos l l eva a pensar que las actitudes 

de grupo de los menores de eda d no están tan f ij as debido al poco -

tiempo que l as han teni do i nt ernalizadas . 

En e l cas o de la ap licación del modelo a problema s raciales, -

l os resultados concuerdan e n reportar incremento s en la comuni ca- - 

ción y en las relaciones i nterpersonales, y mayor acuer do co n l as -

dec is iones de grupo. Sin embargo afirman que na da i nher ent e en e l -

mo.de l o conduce a cambios en l as relaciones de poder . 

Las conclusiones de Mann al respecto de los r esultados en la -

aplicac i ón de la retr oali mentaci ón institucional s on l as s i guiente s : 

"La inter vención depende de l soporte o apoyo normativo par a que l os 

cambios se lleven a cabo afin en l as mentes de los agent e s de cambi o" 

"Los cambios en l a estructura normativa 1 e s t(ln llAs ligados a 

los eventos cambiantes e n e l medio ambiente externo de l a organiza

ción que a las retroalimentaciones". 

"Cuando los r esul tados de l a retroalimenta ción s on contr arios 

a las creencias del individuo sobre sus relacione s int erpersona les, 

pe ro no chocan con la e structura normativa , entonc es los cambios se 

pue den lograr" (Mann P. 11Collllllunity Psychology" Free Presa, p . 145). 

Se consider a que las int ervenciones de l mode l o cr ean en s i mi~ 

mas un clima organizativo l o su f icient ement e abi erto como para de~ 

j ar condi cione s pe rmanen tes de mantenimien to de l camb io , sin embar

go es t e aspe cto no está comp l e t ament e conceptualizado en el mo delo 

de bi do a la fal t a de compr ensión de l pr oceso en su globalidad . 

Es t r u ctura o s oporte norma t ivo se refiere a las actitudes, normas , 
reglas o ideas que un grupo acepta como guias de su comportamien
to. Hann ejemplifica el término de l a siguiente manera: 
El dueñ o de un restaurante discriminaba a los clientes negros a -
pesar de la ley. Prefirió cerrar el negocio que cambiar su acti-
tud, porque sentia que el soporte normativo estaba de su lado, lo 
cual se comprobó al haber sido e l ecto gobernador del Es tado de -
Georgia. 
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entrenamiento.
Las interpretaciones de Mann acerca de lo anterior dicen que -

esta situacion ie poca duracion del cambio se debe a que éstos necg
citan un medio ambiente organizacional de apo3o para prevalecer 3 -
un compromiso por parte de la organizacion para mantener el apo3o
(Hana P. "Bommunit3 Ps3cbolog3" Free Press p. 152)

La mayor rapidez con que ocurren los cambios en los adolescen-
tes en comparacion con los adultos lleva a pensar que las actitudes
de grupo de los menores de edad no estàn tan fijas debido al poco -
tiempo que las ban tenido internalizadas.

En el caso de la aplicacion del modelo a problemas raciales, -
los resultados concuerdan.en reportar incrementos en la comunica---
cion 3 en las relaciones interpersonales, 3 ma3or acuerdo con las -
decisions de grupo. Sin embargo afirman que nada inherente en el -
modelo conduce a cambios en las relaciones de poder.

Las conclusiones de Hann al respecto de los resultados en la -
aplicacion de la retroalimentación institucional son las siguientes:
“La intervencion depende del soporte o apo3o normativo para que los
cambios se lleven a cabo aun en las mentes de los agentes de cambio"

"Los cambios en la estructura normativa 1 estàn más ligados a
los eventos cambiantes en el medio ambiente externo de la organiza-
cion que a las retroalimentaciones".

"cuando los resultados de la retroalimentacion son contrarios
a las creencias del individuo sobre sus relaciones interpersonales,
pero no chocan con la estructura normativa, entonces los cambios se
pueden lograr" (Hann P. "üommunit3 Ps3cbolog3" Free Press, p. 1c5).

Se considera que las intervenciones del modelo crean en si mig
mas un clima organizativo lo suficientemente abierto como para de-
jar condiciones permanentes de mantenimiento del cambio, sin embar-
go este aspecto no está completamente conceptualizado en el modelo
debido a la falta de comprension del proceso en su globalidad.

1 Estructura o soporte normativo se refiere a las actitudes, normas,
reglas o ideas que un grupo acepta como guias de su comportamien-
to. Hann ejemplifica el termino de la siguiente manera:
El dueño de un restaurante discriminaba a los clientes negros a -
pesar de la le3. Prefirio cerrar el negocio que cambiar su acti--
tud, porque sentia que el soporte normativo estaba de su lado, lo
cual se comprobo al haber sido electo gobernador del Estado de --
Georgia.
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Dos criticas reci be el mode lo . La primera se re fiere a que s us 

intervencione s dent r o de una compañ i a persiguen l os i nter eses empr~ 

sariales de eludir los aumentos salarial es y e vadir prestaciones, a 

la vez que l ogr ar un incremento en la product i vidad. La s egunda s e 

re f iere a su limitada inc i dencia a nivel comunitario. La finica man2,_ 

ra de ent ender las i nt ervenciones del modelo como comunitarias , es 

suponiendo que la suma de los cambios en diferentes or ganizacione s 

de una comuni dad pr oduzcan cambi os a nive l comunit ario. 

EL MODELO DE ACCION SOCIAL. IZT. 1000778 
1) Pr oble mlit i ca soci al a l r ededor de l a cual se desarroll6 est e mod~ 

lo. 

A pr i nci pios de los sesentas er an bas t ante evident es los pro-

blemas sociales que se hablan gestado en los EEUU como consecuencia 

de s u esquema de desarrollo capitalista. No s6lo el factor e conómi

co pesaba excesivamente para mucho s de los grupos sociales norte am2,_ 

ricanos. También existian gru pos medios y minorias r aciale s que exi 

gian cambios en las directrices politi cas y en los valores sociales 

que dominaron la década precedente. Los gobierno s que se encargaron 

de enfrentar los diferente s problemas, trataron de armar un modelo 

de intervención basado en las reformas sociales de corte liberal. -

Asi, en el gobi erno de Ke nnedy se organiz aron diver s os programas de 

bienestar social dirigidos a r emediar en alguna forma las carencias 

de los grupos y sectores sociales m~s empobrecidos. Es de hacer no

tar que muchos de e stos grupos, sobre todo los negros, s e habian o~ 

ganizado y presionaban al gobierno para que concedi er a al t erna tivas 

no sólo ec onómicas, s ino también politicas . Por e s ta situación era 

importante lograr r e s ul t ados , ante los o j os de dichos grupos, de 

las a cciones que e l gobierno emprendió a t ravé s de los programas de 

bienest ar soc ial. 

Uno de l os pr ograma s que m~s i mpacto tuvo en e l desarro l l o de 

la psicolog1a comunitaria fue el de a c ción comuni taria (C OMMUNITY 

ACT ION PR(X;RAMS: CAP ) . Por medi o de e llos se tra tó de inci dir s obre 

var ios problemas sociales ubi cados a nivel local: la pobreza, l a -

falta de vi vienda , la educación , la falta de empleo , principalment e. 

La i dea de estos progr amas e r a que con e l apoyo gubernamental 

aquellos ciudadanos que sufrian de carencias mat eriales y de - - -
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Dos criticas recibe el modelo. La primera se refiere a que sus

intervenciones dentro de una compañia persiguen los intereses enpre
seriales de eludir los aumentos salariales y evadir prestaciones, a
la ves que lograr un incremento en la productividad. La segunda se
refiere a su limitada incidencia a nivel comunitario. La única mang
ra de entender las intervenciones del modelo como comunitarias, es
suponiendo que la suma de los cambios en diferentes organizaciones
de una comunidad produzcan cambios a nivel comunitario.

EL HDDELO DE .ÄGC-IDH' SOCIAL. 1 O U O 7

1) Problemática social alrededor de la cual se desarrollo este mode
lo,

A principios de los sesentas eran bastante evidentes los pro--
blemas sociales que se habian gastado en los EEUU como consecuencia
de su esquema de desarrollo capitalista. No sòlo el factor economi-
co pesaha excesivamente para muchos de los grupos sociales norteame
ricanos. También existían grupos medios y minorías raciales que eri
gian cambios en las directrices politicas y en los valores sociales
que dominaron la decada precedente. Los gobiernos que se encargaron
de enfrentar los diferentes problemas, trataron de armar un modelo
de intervención basado en las reformas sociales de corte liberal. -
asi, en el gobierno de Kennedy se organizaron diversos programas de
bienestar social dirigidos a remediar en alguna forma las carencias
de los grupos 3 sectores sociales mas empobrecidos. Es de hacer no-
tar que muchos de estos grupos, sobre todo los negros, se habian og
ganisado 3 presionahan al gobierno para que concediera alternativas
no solo economicas, sino también políticas. Por esta situacion era
importante lograr resultados, ante los ojos de dichos grupos, de -
las acciones que el gobierno emprendiò a traves de los programas de
bienestar social.

Uno de los programas que más impacto tuvo en el desarrollo de
la psicologia comunitaria fue el de accion comunitaria [COMMUNITY
ÄCTÍÚH PRUGFÄHSS CAP). Por medio de ellos se trato de incidir sobre
varios problemas sociales ubicados a nivel local: la pobreza, la -
falta de vivienda, la educacion, la falta de empleo, principalmente.

La idea de estos programas era que con el apoyo gubernamental
aquellos ciudadanos que sufrían de carencias materiales 3 de - - -
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s ervicios sociales podrian s ubsana r los parti cipando act i vame nte en 

su r esoluci6n • . <: s te era e l espíritu de la "Guerra co ntra la Pobreza" 

Aunque en est a pol 1t i ca se ha bl6 de qu e l a pobr eza era un pro

ducto de los probl emas más profundos del sis t e ma soc i al , l a solu--

ci6n a la misma s e ubic6 a otro niv e l. Es de ci r, e l c ambio de la -

condici6n de pobreza de un i ndivi duo no de pendí a de lo qu e hicier a 

o pudiera hacer e l gobierno para atacar l os f actores soci a l e s r es-

pensables de la pobreza de dicho individuo. Se di6 a e nt ender que -

l a desaparición de la pobreza dependia de l cambio de actitude s y a~ 

ciones de los pobres. Ellos eran los responsables directos de su s! 

tuación, por tanto les correspondia el esfuerzo de salir de la mis-

lila. 

En el fondo, el principio central de esta política era alean-

zar los máximos resultados con la minima desviaci6n de recursos es

tatales hacia el desarrollo de las comunidades pobres de la naci6n. 

Muchos de los políticos opositores al gobierno atacaban dichos pro

gramas argumentando que sólo crearian mayores dificultades puesto -

que los recursos destinados Wiicamente servirian para a lentar las -

demandas y las frustraciones de los pobres. 

Como contraparte, muchos de los profesionales e intelectuales 

involucrados en la planeación y ejecuci6n de los progra mas mencion~ 

dos vieron en ellos una oportunidad para lograr importantes cambios 

sociales, Para algunos de ellos era evidente dar a la participación 

de los grupos receptores de los programas un contenido politice (en 

la medida en que exigieran una distribución del poder más equitati

va) como 6nica v1a posible para lograr cambios reales. 

Por lo que toca a los psicólogos, éstos se vieron involucrados 

en los programas de acción comunitaria a través de los pro gramas de 

salud mental implementados en los Centros de Salud Comunitaria. 

Aquellos que participaron en dichos programa s cambiaron su 

perspectiva no s ólo de los problemas a lo s que s e enfren t aron, s ino 

t ambién de l r ol que se deb1a j ugar ante los mismo s . Al gunos de és-

t os fu eron los que e l aboraron l os planteamientos fu ndament a le s de -

lo que s e ria la modern a psi co l ogí a comuni t ar i a . 

2 ) Supues tos t e6ricos que pr opone el modelo pa ra en fren tar ia pr o-

blemá tica. 

Podr1amos encuadrar do s grupos de supue s t os en base al t ipo de 

#0

servicios sociales podrian subsanarlos participando activamente en
su resolucion. Este era el espiritu de la "Guerra contra la Pobreza

Aunque en esta politica se hablo de que la pobreza era un pro-
ducto de los problemas más profundos del sistema social, la solu---
cion a la misma se ubicó a otro nivel. Es decir, el cambio de la --
conicion de pobreza de un individuo no dependía de lo que hiciera
o pudiera hacer el gobierno para atacar los factores sociales res--
ponsables de la pobreza de dicho individuo. Se dio a entender que -
la desaparicion de la pobreza dependía del cambio de actitudes 3 ag
ciones de los pobres. Ellos eran los responsables directos de su si
tuacion, por tanto les correspondía el esfuerzo de salir de la mis-
ma.

En el fondo, el principio central de esta politica era alcan--
zar los máximos resultados con la minima desviaciòn de recursos es-
tatales bacia el desarrollo de las comunidades pobres de la nacion.
Muchos de los politicos opositores al gobierno atacaban dichos pro-
gramas argumentando que sòlo crearian mayores dificultades puesto -
que los recursos destinados unicamente servirian para alentar las -
demandas 3 las frustraciones de los pobres.

Como contraparte, muchos de los profesionales e intelectuales
involucrados en la planeación y ejecucion de los programas mencionå
dos vieron en ellos una oportunidad para lograr importantes cambios
sociales. Para algunos de ellos era evidente dar a la participacion
de los grupos receptores de los programs un contenido politico ¿en
la medida en que exigieran una distribución del poder más equitati-
va) como unica vía posible para lograr cambios reales.

Por lo que toca a los psicólogos, estos se vieron involucrados
en los programas de accion comunitaria a traves de los programas de
salud mental implementados en los Centros de Salud Comunitaria.

Aquellos que participaron en dichos programas cambiaron su - -
perspectiva no solo de los problemas a los que se enfrentaron, sino
también del rol que se debia jugar ante los mismos. Algunos de es--
tos fueron los que elaboraron los planteamientos fundamentales de -
lo que seria la moderna psicologia comunitaria.

2) Supuestos teoricos que propone el modelo para enfrentar la pro--
blematica.

Podríamos encuadrar dos grupos de supuestos en base al tipo de
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int erés a que responden. 

En primer lugar, s i a t e ndemos a los grupos de poder que auspi

ciaron los progr amas de ac ci ón comunitaria tenemos que habr1a 2 f\l!!; 

dament a les: a) l a apatia del pobre no debía alentarse dándole sati~ 

f acción t otal a s u problemática, y b) l a prob l emática a la cual se 

dirigían los programas descansaba en las carencias y a ctitudes del 

po bre , las cuales se encadenaban a los problemas sociales más am--

plios. 

Lo s supuestos anteriores organizaron las pautas de trabajo que 

orient aron el diseño concreto de los programas de acci6n comunita-

ria. 

De acuerdo al primer o se tenia que buscar la participaci6n ac

tiva de los reside ntes en la impleme ntaci6n de los programas de de 

sarrollo de la comunidad. Bajo la perspectiva del segundo s e debía 

apoyar el desarrollo individual por medio de l desarrollo inte gral -

de la comunidad, tanto en el aspecto organizativo de sus miembros,

como en l a movilizaci6n de los recursos disponibles por l a misma. 

Los inte lectuales y profesionistas asumían que la apatía del -

pobre y su limitada capacidad organizativa eran no s6lo causantes -

de sus carencias materiales, sino también de su subordinaci6n poli

tica. Bajo esta perspectiva, el trabajo organizativo en las comuni

dades de influencia servirla para promover aquellas habilidades in

dividuales y colectivas que permitir1an a los residentes de las co

munidades pobres entender y exigir una distribuci6n del poder más -

equitativa y justa para sus intereses. Si habla alguna perspectiva 

de un cambio social sustancial de la socieda d norteamericana, deb1a 

cultivarse en cada localidad la organización y la participaci6n de 

los ciudadanos en la toma de decisiones (en e l poder} que afectara 

el curso de sus vidas. 

Mann considera que este modelo parte de una base conceptual -

muy difer ente a la del modelo or gani zativo en cuanto a como distri

bu ir el poder social: mientras que el modelo organizativo difunde -

el poder socia l de la c~spide hacia la bas e de la pirAmi de, el mod~ 

l o de acción socia l parte de la base , la cual exige con su partici

pación, mayores pos ibilidade s de i ncidir en aque l l a s decisiones que 

le incumben dir e ctament e . 

Exis t en otros supuestos que los psicólogos participantes de e~ 

tos programas avalaron. Uno de ellos ten i a que ver con la consider~ 
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interes a que responden.
En primer lugar, si atendemos a los grupos de poder que suspi-

ciaron los programas de accion comunitaria tenemos que habria 2 fup
damentales: al la apatía del pobre no debia alentarse dándole satiš
faccion total a su problematica, 3 b) la problemática a la cual se
dirigian los programas descansaba en las carencias y actitudes del
pobre, las cuales se encadenaban a los problemas sociales más am---
pliosv

Los supuestos anteriores organizaron las pautas de trabajo que
orientaron el diseño concreto de los programas de accion comunita--
ria.

De acuerdo al primero se tenia que buscar la participacion ac-
tiva de los residentes en la implementacion de los programas de de-
sarrollo de la comunidad. Bajo la perspectiva del segundo se debia
apoyar el desarrollo individual por medio del desarrollo integral -
de la comunidad, tanto en el aspecto organizativo de sus miembros,-
como en la movilizacion de los recursos disponibles por la misma.

Los intelectuales 3 profesionistas asumian que la apatía del -
pobre y su limitada capacidad organizativa eran no solo causantes -
de sus carencias materiales, sino también de su subordinacion poli-
tica. Bajo esta perspectiva, el trabajo organizativo en las comuni-
dades de influencia serviria para promover aquellas habilidades in-
dividuales y colectivas que permitirían a los residentes de las co-
munidades pobres entender y exigir una distribucion del poder más -
equitativa 3 justa para sus intereses. Si habia alguna perspectiva
de un cambio social sustancial de la sociedad norteamericana, debia
cultivarse en cada localidad la organizacion 3 la participacion de
los ciudadanos en la toma de decisiones (en el poder) que afectara
el curso de sus vidas.

Hann considera que este modelo parte de una base conceptual --
muy diferente a la del modelo organizativo en cuanto a como distri-
buir el poder social: mientras que el modelo organizativo difunde -
el poder social de la cúspide hacia la base de la pirámide, el modå
lo de accion social parte de la base, la cual exige con su partici-
pacion, mayores posibilidades de incidir en aquellas decisiones que
le incumben directamente.

Existen otros supuestos que los psicologos participantes de e§

105 Pfügramas avalaron. Uno de ellos tenia que ver con la considerå
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ci6n de que deb1a trascenderse el nivel de trabajo tradicional del 

psic6logo, el cual se circunscrib1a sólo a cuesti ones int raps1qui-

cas. Manejaban que era impor t ante e ntender c6mo lo s ocial af ectaba 

las reacciones psicol6gicas . Debla entenderse cómo los grupos soci~ 

les cambiaban sus esquemas de organi zaci6n de t al manera que se pu

dieran plantear proposi ciones concretas de cambio so cial . Para ello 

se de bla buscar un modelo te6rico que permitiera encontrar de modo 

satisfactorio, las relaciones que s e dan entr e lo s ocia l y lo psicQ 

16gico. 

3) Esquema de trabaj o del modelo . 

Básicamente son dos l os esquemas de traba j o del mode l o : 

a) Entrenar a individuos pertenecientes a la comunidad de traba

jo en aquell as habilidades necesarias para e l programa de de

sarrollo comunitario. 

b) Organizar a los consumidores de los servicios para que contr2 

l en las actividades de lo s programas. 

En e l primer esquema de trabajo se busc6 atacar dos problemas 

al mismo t iempo con el entrenamiento de residentes locales: En pri

mer lugar, el programa les ofrec1a un empleo con lo cual parte de -

sus dificultades materiales se r e solv1a. En s egundo lugar, los res! 

dentes locales serv1an como intermediarios entre la comunidad y los 

profesionales encargados de e j e cutar el programa de desarrollo de -

la comunidad. Este 6ltimo rubro era lo que más se apr eciaba de este 

tipo de acci6n. El residente entrenado pod1a realizar ciertas acti

vidades relacionadas con el servicio, pero tambi én podia fungir co

mo organizador comunitario, o como canalizador, orientando a las -

per sonas de l a comunidad hacia los servici os ofr ecidos por e l pro-

grama. Esta variedad de actividades que pod1a cubrir el residente -

entrenado apuntaba a optimizar la aceptación de los progr amas por -

par t e de la comunidad de trabajo. Los traba j adores locales daban -

"confianza" y animaban a la gente de la locali dad para utilizar l os 

servici os ofrecidos . Además , los trabajadores pod1an anor t ar ideas 

que mejoraran la plane aci 6n de los programas , sobr e todo e n e l sen

tido de se r más útiles a las personas a que i ban dirigidos . 

Sin embargo, esta modalidad no tuv o mucho éxito en cua nto a -

que se suspend i eron los programas más avanz ados , princi~alme nte por 

las implicaciones pol1ticas de su quehacer . 

¡+2

cion de que debia trascenderse el nivel de trabajo tradicional del
psicologo, el cual se circunscribia solo a cuestiones intraps1qui--
cas. Hanejaban que era importante entender como lo social afectaba
las reacciones psicologicas. Debía entenderse como los grupos sociå
les cambiaban sus esquemas de organizacion de tal manera que se pu-
dieran plantear proposiciones concretas de cambio social. Para ello
se debia buscar un modelo teorico que permitiera encontrar de modo
satisfactorio, las relaciones que se dan entre lo social y lo psicg
logico.

5) Esquema de trabajo del modelo. _

Básicamente son dos los esquemas de trabajo del modelo:
a) Entrenar a individuos pertenecientes a la comunidad de traba-

jo en aquellas habilidades necesarias para el programa de de-
sarrollo comunitario.

b) Organizar a los consumidores de los servicios para que contro
len las actividades de los programas.

En el primer esquema de trabajo se busco atacar dos problemas
al mismo tiempo con el entrenamiento de residentes locales: En pri-
mer lugar, el programa les ofrecía un empleo con lo cual parte de -
sus dificultades materiales se resolvia. En segundo lugar, los res;
dentes locales servían como intermediarios entre la comunidad y los
profesionales encargados de ejecutar el programa de desarrollo de -
la comunidad. Este último rubro era lo que mas se apreciaba de este
tipo de accion. El residente entrenado podia realizar ciertas acti-
vidades relacionadas con el servicio, pero también podia fungir co-
mo organizador comunitario, o como canalizador, orientando a las --
personas de la comunidad hacia los servicios ofrecidos por el pro--
grama. Esta variedad de actividades que podia cubrir el residente -
entrenado apuntaba a optimizar la aceptacion de los programas por -
parte de la comunidad de trabajo. Los trabajadores locales daban --
"confianza" 3 animaban a la gente de la localidad para utilizar los
servicios ofrecidos. Además, los trabajadores podian aportar ideas
que mejoraran la planeaclon de los programas, sobre todo en el sen-
tido de sor más útiles a las personas a que iban dirigidos.

Sin embargo, esta modalidad no tuvo mucho oxito en cuanto a -
que se suspendieron los programas mas avanzados, principalmente por

las implicaciones politicas de su quehacer.



43 

En la mayor1a de los casos era contradictorio el trabajo que -

t e ni a que realizar e l r esidente con sus intereses como parte de la -

comunidad a la cual se dirig1a el progr ama . Su participa ción dentro 

del dis eño del programa era mínima y e n cas o de conflicto entre la -

comunidad y el cen tro ejecutor del p1·ograma, él quedaba enmedio . 

En e l segundo esquema de traba jo se buscaba que las propias co

munidades de trabajo se organizaran para plan tear sus demandas y pe

dir al gobie rno s u resolución. Los psicólogos s erv1an de consultores 

de los vec inos de la comunidad enfatizando s u trabajo s obre la orga

nizac ión y la participación de los r e sidentes como un me dio de aume¿ 

tar tanto sus habilidades, como su sentido de e ficacia. 

Se planteaba que era necesario que a través de la organización 

se habilitara a la gente para alcanzar l a superación de sus deficie~ 

cias personales, motivo 6ltimo de su situación precaria. 

Por otra parte, también a través de la organización comunitaria 

se podr1a evitar la dependencia de la localidad de la ayuda guberna

mental. Para los realizadores del programa era importante lograr que 

las comunidades pobres abandonaran su de pendencia económica del go-

bierno, pues aduc1an que a través de esta dependencia se colaba la -

dependencia política, cuestión fundamental para los ideólogos libe~a 

les. 

Sin embargo, finalmente dichos programas fUeron abandonados, -

principalmente porque los poderes locales advert1an como indeseable 

qu e tuvieran que compartir su poder de decisión, aunque fuera en una 

medida muy limitada. 

4) Evaluación del modelo. 

Tomando en cuenta las condiciones sociales en las cuales se da 

el de sarrollo de este modelo tenemos que dentro de sus caract erísti

cas principales retoma ciertas posiciones ideológicas de los grupos 

liberales que surgieron en la década de los s esent as . Los psicólogos 

que participaron en los programas de acción comunitaria no solamente 

s e concretaron a enfrentar l a problemática de la pobreza de sde un . 

punto de vista de proporcionar un servicio psicológico a aquellas 

capas sociales imposibilitadas para sufragarlo. Para e llos surgió la 

necesidad de profundizar sobre los fact ores sociales responsables de 

la pobreza, y , lo más importante, surgió el planteamiento de que l a 

i n justici a social debla ser combatida sobre la base de la di sputa --

#5

En la mayoria de los casos era contradictorio el trabajo que -
tenia que realizar el residente con sus intereses como parte de la -
comunidad a la cual se dirigía el programa. En participacion dentro
del diseño del programa era minima y en caso de conflicto entre la -
comunidad 3 el centro ejecutor del programa, el quedaba enmedio.

En el segundo esquema de trabaje se buscaba que las propias co-
munidades de trabajo se organizaran para plantear sus demandas y pe-
dir al gobierne sn resolucion. Los psicologos servían de consultores
de los vecinos de la comunidad enfatizando su trabajo sobre la orga-

nizacion y la participacion de los residentes como un medio de aungg
tar tanto sus habilidades, como su sentido de eficacia.

Se planteaba que era necesario que a traves de la organizacion
se habilitara a la gente para alcanzar la superacion de sus deficiep
cias personales, motivo último de su situacion precaria.

Por otra parte, también a través de la organización comunitaria
se podria evitar la dependencia de la localidad de la ayuda guberna-
mental. Para los realizadores del programa era importante lograr que
las comunidades pobres abandonaran su dependencia economica del go-
bierno, pues adueian que a través de esta dependencia se colaba la -
dependencia politica, cuestion fundamental para los ideblogos libega
les.

Sin embargo, finalmente dichos programas fueren abandonados, -
principalmente porque los poderes locales advertian como indeseable
que tuvieran que compartir su poder de decision, aunque fuera en una
medida muy limitada.

4) Evaluacion del modelo.

Tomando en cuenta las condiciones sociales en las cuales se da
el desarrollo de este modelo tenemos que dentro de sus caracteristi-
cas principales retoma ciertas posiciones ideelogicas de los grupos
liberales que surgieron en la decada de los sssentas. Los psicologos
que participaron en los programas de accion comunitaria no solamente
se concretaron a enfrentar la problematica de la pobreza desde un --
punto de vista de proporcionar un servicio psicológico a aquellas -
capas sociales imposibilitadas para sufragarlo. Para ellos surgio le
necesidad de profundizar sobre los factores sociales responsables de
la pobreza, 3, lo mas importante, surgio el planteamiento de que la
injusticia social debia ser combatida sobre la base de la disputa -



del poder, aunque fuera só lo a nivel local , por las or ganizaciones 

de los grupos subordinados. Es claro, que los psicólogos de es ta -

época que t omaron una posición comprometida con est a perspectiva, -

velan su part i cipación como un a contribución a la lucha por un cam

bio social de un sistema que daba una in j ust a distribución de la -

riqueza y el poder. 

Sin embargo, los resultados netos de los programa s fue r on mu,y 

limitados. Si valoraramos el modelo por sus r esult ados en cuanto a 

ciertos cambio s en la distribución del poder local, ve r1amo s que e l 

Estado y los grupos l oc a les dominantes nunca perdieron e l control y 

la dirección de los programas de acción comunitaria . En cuanto és-

tos dejaron de responder a sus necesidades y posibilidades, simple

mente se les dejó morir lentamente. Las organizaciones comunitarias 

incipientes que nacieron bajo este impulso fueron abandonadas a su 

suerte. Los psicólogos participantes de esta experiencia s e retira

ron a repensar su trabajo y elaborar nuevos planteamientos. Los po-

11ticos preparaban ya otro esquema acorde con la nueva época. 

MOIELO ECOLOGICO. 

Antecedentes. 

Aunque este modelo presupone en su nombre cierta relación a la 

preocupación por los efectos del deterioro ambiental del mundo mo-

derno como consecuencia de su desarrollo tecnológico, mAs bien su -

surgimiento ocurre como una extrapolación de las investigaciones de 

los ecólogos en el campo de la biolog1a a los niveles de los grupos 

y sociedades humanas. Es decir, simplemente se inició como una exp~ 

riencia cient1fica en donde el interés se centró en nallar un mo de 

lo explicativo mAs del comportamiento humano. Segfin Roger Barker, -

autor pionero de esta aproximación, la idea del modelo es aprove--

char la analog1a que puede hacerse entre un e cosistema biológico y 

una comunidad hwnana. 

Sin embargo , tampoco podemosdejar de notar que muchas de las -

e xpectativas que impulsaron el desarrollo del presente modelo tie-

nen que ver con la pr eocupación por expl ic ar cier t o tipo de proble 

mas humanos tomando en cuenta l os hal lazgos de las inv estigac iones 

ecológicas, caso de la sobrepoblación y de las enfer medades menta-
les. 
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del poder, aunque fuera solo a nivel local, por las organizaciones

de lflä srupes subordinados. Es claro, que los psicologos de esta --
época que tomaron una posicion comprometida con esta perspectiva, -
veian su participacion como una contribucion a la lucha por un cam-
bio social de un sistema que daba una injusta distribucion de la --
riqueza 3 el poder.

Sin embargo, los resultados netos de los programas fueron muy
limitados. Si valorarames el modelo por sus resultados en cuanto a
ciertos cambios en la distribucion del poder local, veríamos que el
Estado 3 los grupos locales dominantes nunca perdieron el control 3
la direccion de los programas de accion comunitaria. En cuanto és--
tos dejaron de responder a sus necesidades 3 posibilidades, simple-
mente se les dejo morir lentamente. Las organizaciones comunitarias
incipientes que nacieron bajo este impulso fueron abandonadas a su
suerte. Los psicologos participantes de esta esperiencia se retira-
ron a repensar su trabajo 3 elaborar mueves planteamientos. Los pe-
liticos preparaban 3a otro esquema acorde con la nueva epoca.

HOEELD ECGLOGIGD.

antecedentes.

aunque este modelo presupone en su nombre cierta relacion a la
preocupacion por los efectos del deterioro ambiental del mundo mo--
derno como consecuencia de su desarrollo tecnologico, más bien su -
surgimiento ocurre como una extrapolacion de las investigaciones de
los ecologos en el campo de la biologia a les niveles de los grupos
3 sociedades humanas. Es decir, simplemente se inicio como una espa
riencia cientifica en donde el interes se centro en hallar un mode-
lo explicativo mas del comportamiento humano. Según Roger Barker, -
autor pionero de esta aproximacion, la idea del modelo es aprove---
char la analogía que puede hacerse entre un ecosistema biologice 3
una comunidad humana .

Sin embargo, tampoco podemosdejar de notar que muchas de las -
expectativas que impulsaron el desarrollo del presente modelo tie--
nen que ver con la preocupacion por explicar cierto tioo de proble-
mas hnmanes tomando en cuenta los hallazgos de las investigaciones
ecologicas, caso de la sobrepoblacion 3 de las enfermedades menta--
les.
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Al igual que en los modelos anteriores , la alternativa ecol6g!_ 

ca fo rmali z6 s us exper iencias en el campo humano a raiz del impul.so 

da do a los centros de Salud Mental e n l a d ~ c ada de los sesent as . -

Se ldom Korchin ve a l modelo e cológico como una de las a l ternativas 

más import ant es dentro de la inve s t i gaci ón psicológic a de la comuni 

dad , sobre todo porqu e cubr e una de las necesidades má s apr emiant es 

para l os citados centros de cuanto a que proporciona un esquema te~ 

ric o or ga nizado que puede s ervir para orientar los trabajos de in~ 

vestigación e intervención prevent iva en las comunidades de trabajo 

(Korchin, 1975, pag. 543) . 
Se de be apuntar que la analogía de l as teor1as biológicas al -

campo de l a psicologi a t i ene como ant ecedente paralelo el esfuerzo 

de Kurt Lewin por utilizar los conc eptos de la f1sica dentro de la 

psicolog1a. 

En su conjunto, podemos decir que es un esfuer zo más por tra-

tar de que los modelos teóricos de las ciencias naturales se trasl~ 

de a la ps icologia con la idea de que su r i gor metodológico permita 

los avances cientí f icos suficientes para alcan zar el grado de desa

rrollo de las ciencias físicas. 

En cuanto a la legitimidad de la extrapolación de los modelos 

ecológicos al c ampo humano estaba dada por considerar que muchos de 

los más import antes problemas sociales de la actualidad descansaban 

en la des trucción de los ecosis t emas natura l es por la ac t i vida d in

dustrial. Pero tal vez lo más llamativo para e l ec6logo era consid~ 

rar el comportami ento humano en r e laci ón natural a su medio ambien

te. Era nece sar io observar si el comportamiento humano er a a f ectado 

de la misma manera por las exigencias ambient a l es como lo s on los -

organismos biológicos. 

SUPUESTOS TEORICOS. 

De ntro de est a aproximación encontramos tres cat egor 1as de su

puestos teóricos: 

1. La primera agrupa los principios genera les de la e colog1a fitiles 

para e l es t udio en el c ampo humano y soci al. 

2. La s e gunda está constitu i da po r un grupo de pr i nci pios ecológi-

cos ne cesarios para la e valuación de l as condiciones del ecosis

t ema con e l pro pós ito de i denti ficar l os problemas sobre los cu~ 

les s e va a di s eñar l a estra t egia de intervención. 
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al igual que en los modelos anteriores, la alternativa ecologi
ca formalizo sus experiencias en el campo humano a raiz del impulso
dado a los centros de Salud Mental en la decada de los sesentas. --
Seldom Korchin ve al modelo ecologico como una de las alternativas
más importantes dentro de la investigacion psicologica de la comuni-
dad, sobre toco porque cubre una de las necesidades mas apremiantes
para los citados centres de cuanto a que proporciona un esquema teo
rice organizado que puede servir para orientar los trabajos de in-
vestigacion e intervencion preventiva en las comunidades de trabajo
(Korchin, 19?5, pag. 5h5).

Se debe apuntar que la analogía de las teorias bielogicas al -
campo de la psicologia tiene como antecedente paralelo el esfuerzo
de Hurt Lenin por utilizar los conceptos de la fisica dentro de la
psicologia.

En su conjunto, podemos decir que es un esfuerzo más por tra--
tar de que los modales teoricos de las ciencias naturales se traslå
de a la psicologia con la idea de que su rigor metedologice permita
los avances cientificos suficientes para alcanzar el grado de desa-
rrollo de las ciencias fisicas.

En cuanto a la legitimidad de la extrapolacion de los modelos
ecologicos al campo humano estaba dada por considerar que muchos de
los mas importantes problemas sociales de la actualidad descansaban
en la destruccion de los ecosistemas naturales por la actividad in-
dustrial. Pero tal vez lo más llamativo para el ecolego era considg
rar el comportamiento humano en relacion natural a su medio ambien-
te. Era necesario observar si el comportamiento humano era afectado
de la misma manera por las exigencias ambientales como lo son los -
organismos bielogicos.

SUPUESTGS TEÚRICÚS.

Dentro de esta aproximación encontramos tres categorias de su-
puestos teoricos:
1. La primera agrupa los principios generales de la ecologia utiles

para el estudio en el campo humano 3 social.
2. La segunda esta constituida por un grupo de principios ecologi--

cos necesarios para la evaluacion de las condiciones del ecosis-
tema con el proposito de identificar los problemas sobre los cua
les se va a diseñar la estrategia de intervencion.
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3. La tercera está formada por un conjunto de principios que guian 

el proceso de cambio promovido por la estrategia de intervención. 

En cuanto a la primera categoria t enemos los siguientes princ_;h 

pios :· a) énfasis sobre la adapt abil idad del organismo para hacer -

frente, crecer y supervivir en su ambi ent e natural, b) la interde-

pendencia entre los organismos vivos y el ambiente f1sico , cuya un_;h 

dad define un ecosistema, c) la naturale za cambiant e del sistema -

ecológico de termina las modificaciones de las re l acione s de los or

ganismos con su ambiente, y d) e l énfasis me t odológico por los est~ 

dios de campo, mejor que los de l aboratorio. 

Estos supuestos son la base para los que constituyen la s egun

da categor1a en donde Ke lly, autor de los mismos , plant ea cómo los 

rasgos básicos de una comunidad pueden ser estudiados desde el pun

to de vista ecológico. Kelly afirma: "El modelo e cológico asume que 

la comunidad es un ecosistema que puede ser caracterizado y entendi 

do a través de los conceptos que gobiernan los ecosis temas" (Mann, 

1980, pág. 189) Dichos supuestos son los siguient es : 

a) El principio de la interdependencia.- Este principio nos dice -

que existe una interrelación estrecha entre los sistemas socia-

les, u organizaciones de la comunidad. Cualquier cambio en uno -

de los componentes del ecosistema comunitario producirá cambios 

en las relaciones entre los otros componentes del si s tema . Por -

ejemplo, el cambio en un servicio comunitari o a f ectaria la oper~ 

tividad de los restantes. 

b) El principio de l ciclaje de los recursos.- Dentro de un ecosist~ 

ma existe un esquema por medio del cual se utilizan y se reempl~ 

zan las formas de energia y recursos del ecosistema. A nivel hu

mano, este principio nos pe rmitiria entender cómo los escenarios 

sociales influyen y moldean los estilos adaptativos de sus habi

tant es. 

c ) El pr i ncipio de adaptación.- Para los ecologistas es importante 

destacar que las caracteristicas fisi c as del ambiente de t erminan 

e l comportamie nto humano. Dentro de este planteamiento se propo

ne que ciertos fac t or es ambienta le s son capaces de f avorecer los 

desórdenes del comportamient o humano. Por ejemplo, los diferen-

tes ambientes tienden a espe cificar determinados potenciales de 

adapt ación en la conducta ada ptativa . La inestabilidad ambiental 
aumenta el r ango de ambientes a los que el organismo tiene que -

to

3. La tercera esta formada por un conjunto de principios que guían
el proceso de cambio promovido por la estrategia de intervencion

En cuanto a la primera categoria tenemos los siguientes princi

Piüfif H) énfasis sobre la adaptabilidad del organismo para hacer --
frente, crecer 3 supervivir en su ambiente natural, bl la interde--
pendencia entre los organismos vivos 3 el ambiente fisico, cu3a un;
dad define un ecosistema, c) la naturaleza cambiante del sistema --
ecologico determina las modificaciones de las relaciones de los or-
ganismos cen su ambiente, 3 d) el énfasis metodologico por los estp
dios de campo, mejor que los de laboratorio.

Estos supuestos son la base para los que constitu3en la segun-
da categoria en donde Kell3, autor de los mismos, plantea como los
rasgos basicos de una comunidad Pueden ser estudiados desde el pun-
to de vista ecologico. Kelly afirma: "El modelo ecologico asume que
la comunidad es un ecosistema que puede ser caracterizado 3 entendì
do a través de los conceptos que gobiernan los ecosistemas" (Mann,
1930, pag. 139) Dichos supuestos son los siguientes:
a) El principio de la interdependencia.- Este principio nos dice --

que existe una interrelacion estrecha entre los sistemas socia--
lee, u organizaciones de la comunidad. cualquier cambio en une -
de los componentes del ecosistema comunitario producirá cambios
en las relaciones entre los otros componentes del sistema. Por -
ejemplo, el cambie en un servicio comunitario afectaría la eperå
tividad de los restantes.

b) El principio del ciclaje de los recursos.- Dentro de un ecosistg
ma existe un esquema por medio del cual se utilizan 3 se reemplå
san las formas de energia 3 recursos del ecosistema. 1 nivel hu-
mano, este principio nos permitiría entender como los escenarios
sociales influyen 3 moldean los estilos adaptativos de sus habi-
tantes.

c) El principio de adaptacion.- Para los ecologistas es importante
destacar que las caracteristicas fisicas del ambiente determinan
el comportamiento humano. Dentro de este planteamiento se propo-
ne que ciertos factores ambientales son capaces de favorecer los
desordenes del comportamiento humano. Por ejemplo, los diferen--
tes ambientes tienden a especificar determinados potenciales de
adaptacion en la conducta adaptativa. La inestabilidad ambiental
aumenta el rango de ambientes a los que el organismo tiene que _
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adaptarse . El peligro para una persona con una conducta especia

lizada ( como un campesino que viene a l a ciudad) es que cualquier 

cambio en el e scenario de conducta conlleva una crisis del indi

viduo que de no superarla puede llevarle a desadaptaciones de su 

comportamiento con l as cons ecu enci as desagradables para él. 

d) El principio de la suce s ión.- Este principio nos indica e l hecho 

de que una comunidad natural no es estable, sino que está en un 

proces o de cambio constante que eleva las demandas de cambio pa

ra las capacidades adaptativas de la conducta individual y so--

cial. 

El tercer grupo de principios tiene que ver con aquellos que -

gu1an al desarrollo de nuevos servicios dentro de los Centros de S~ 

lud Mental Comunit aria. Constituyen las bases para el diseño de los 

programas de intervención en las comunidades. Son los siguiente s : 

a) La intervención tra.ta directamente con las condiciones locales, 

es decir, la estrategia de intervención debe acOllodarse a las c~ 

racter1sticas de la comunidad de trabajo. 

b) La intervención debe basarse en una evaluación longitudinal del 

escenario local. Esto quiere decir que s e harán diferentes eva-

luaciones de la comunidad de trabajo para determinar las posi--

bles respuestas de los individuos a la disrupción causada por la 

intervención. 

c) Deben tratarse de anticipar los efectos de la intervención sobre 

los residentes para reducir los efectos negativos y mejorar los 

positivos. 

d) Se debe al!lpliar la variedad de intervenciones potenciales para 

responder a los efectos previstos. Todas ellas deben disefiarse -

de acuerdo a las condiciones particulares de la comunidad de tr~ 

bajo. 

Como corolario a estos principios, estA el énfasis que el pre

s e nt e modelo da a la vari abilidad del escenario conductual como uno 

de l os f actores que mayor peso tiene en e l proc eso de cambio de la 

conducta-ambiente dentro de un ecosistema social, comunitario o i~ 

titucional. 

PRACTICA CONCRETA. 

A pe sar de la antigüe dad de las prime ras aproximaciones analó-

ü?

adaptarse. El peligro para una persona con una conducta especia-
lizada (como un campesino que viene a la ciudad) es que cualquier
cambie en el escenario de conducta conlleva una crisis del indi-
viduo que de no superarla puede llevarle a desadaptaciones de su
comportamiento con las consecuencias desagradables para el.

dl El principio de la sucesion.- Este principio nos indica el hecho
de que una comunidad natural no es estable, sino que esta en un
proceso de cambio constante que eleva las demandas de cambio pa-
ra las capacidades adaptativas de la conducta individual 3 so---
cial.

El tercer grupo de principios tiene que ver con aquellos que -
guian al desarrollo de nuevos servicios dentro de los Centros de Sp
lud Mental Comunitaria. Constitu3en las bases para el diseño de los
programas de intervencion en las comunidades. Son los siguientes:

al La intervencion trata directamente con las condiciones locales,
es decir, la estrategia de intervencion debe acomodarse a las cg
racteristicas de la comunidad de trabajo.

bl La intervencion debe basarse en una evaluacion longitudinal del
escenario local. Esto quiere decir que se harán diferentes eva--
luaciones de la comunidad de trabajo para determinar las posi--
bles respuestas de los individuos a la disrupcion causada por la
intervencion.

c) Deben tratarse de anticipar los efectos de la intervencion sobre
los residentes para reducir los efectos negativos 3 mejorar los
positivos.

d) Se debe ampliar la variedad de intervenciones potenciales para -
responder a los efectos previstos. Todas ellas deben diseñarse -
de acuerdo a las condiciones particulares de la comunidad de trp
bajo.

Como corolario a estos principios, está el ânfasis que el pre-
sente modelo da a la variabilidad del escenario conductual como uno
de los factores que mayor peso tiene en el proceso de cambio de la
conducta-ambiente dentro de un ecosistema social, comunitario e ing
titucional.

PRACTICA GDNCRETÄ.

à pesar de la antigüedad de las primeras aproximaciones analo-
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gicas de los principios ecol6gicos al campo de l a p sicologia comun,i 

taria (Barker, 1947), las aplicaciones prácticas a~n son limita das. 

De hecho, los principales estudios de este modelo a fin a puntan a pr2 

bar l a utilidad de los conceptos ecol6gicos a l e studio y c ompr e n--

si6n de los fenómenos sociales y humanos. 

Una de las problemáticas que ha sido motivo de amplia at enc i 6n 

por los investigadores afectos a esta aproximaci6n ha sido la sobr~ 

población. A partir de esta condici6n s e encontraron diversas cons~ 

cuencias en el comportamiento de las poblaciones de animales que m2 

tivaron a lo s es tudiosos a investigar si t ambién l as pobl aciones 

h1111anas los presentaban. 

Los resultados de dichas investigaciones t entai·on a los promo

tores a explicar muchos de los problemas socia les comunit a rios como 

producto de la sobrepoblaci6n. Como ejemplo de ésto tenemo s la in-

vestigaci6n de Galle, Gove y Phearson en 1972 en donde se compara-

ron poblaciones con diferentes indices de dens idad pobla cional con 

categorias de patolog1a social como la tasa de mortalidad, delin--

cuencia juvenil y des6rdenes psiquiátricos. 

Aunque la extensi6n de dichos estudios es limitada , dió pie p~ 

ra que ciertas explicaciones predominaran mAs allá de un conte xto -

e strictamente cient1fico. 

Sin duda e l método de inve s tigaci6n básico en l a ap roximación 

ecol6gica es el llamado "naturalista". En él se investiga e l compor, 

tamiento de un grupo de individuos dentro de su a~biente cotidiano. 

Para ello se elige un grupo de categorias hltsic a s de conducta que -

sirven al investigador par a observar y de s cri bir el compor t amiento 

que pres ente. e l grupo de personas observando. Sin embar gci, no s6lo 

se investiga e l comportamie nto en si de los indivi du os. Se estudian 

también las caracteris tica s del ambiente fisic o y las r elacione s -

que guarda con el comport ami e nto human o . Segfin Barker se pue de pre

decir el comportami ento de ciert os individuo s más en base ~ l as ca

r acter1stic as de su ambient e que de l a s tend encias compor t ament a l es 

previstas por otros me di os pa ra e s e g rupo par t icular de i ndi viduos. 

En otro t erreno , Ke lly en 1968 utili z6 el modelo e col6gi co pa

r a investigar c6mo l os i ndividuos se a dapt an co n e f i c acia a difere!l 

t e s c ondic iones ambienta l e s y propuso qué c ondiciones dcbi an ent en

de r s e para posibilitar un esque ma de inte r venc i 6n comunitar ia psic2 

16gica afectiva. 
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gicas de los principios ecologicos al campo de la psicologia comunå
taria íflarker, 1947), las aplicaciones practicas aun son limitadas.
De hecho, los principales estudios de este modelo aún apuntan a prg
bar la utilidad de los conceptos ecologicos al estudio 3 compren--
sión de los fenómenos sociales 3 humanos.

Una de las problemáticas que ha sido motivo de amplia atencion
por los investigadores afectos a esta aproximación ha sido la sobrg
poblacion. A partir de esta condicion se encontraron diversas consg
cuencias en el comportamiento de las poblaciones de animales que mg
tivaron a los estudiosos a investigar si también las poblaciones --
humanas los presentaban.

Los resultados de dichas investigaciones tentaron a los promo-
tores a explicar muchos de los problemas sociales comunitarios como
producto de la sobrepoblaciôn. Gomo ejemplo de ésto tenemos la in--
vestigacion de Galle, Gove 3 Phearson en 1972 en donde se compara--
ron poblaciones con diferentes indices de densidad poblacional con
categorias de patología social como la tasa de mortalidad, de1in---
cuencia Juvenil 3 desordenes psiquiátricos.

aunque la extension de dichos estudios es limitada, dio pie på
ra que ciertas explicaciones predominaran mas alla de un contesto -
estrictamente cientifico.

Sin duda el metodo de investigacion básico en la aproximación
ecológica es el llamado "naturalista". En el se investiga el compo;
tamiento de un grupo de individuos dentro de su ambiente cotidiano.
Para ello se elige un grupo de categorias basicas de conducta que _
sirven al investigador para observar 3 describir el comportamiento
que presente el grupo de personas observando. Sin embargo, no sòlo
se investiga el comportamiento en si de los individuos. Se estudian
tambien las caracteristicas del ambiente fisico 3 las relaciones --
que guarda con el comportamiento humano. Según Barker se puede pre-
decir e1 comportamiento de ciertos individuos mas en base a las ca-
racteristicas de su ambiente que de las tendencias comportamentales
previstas por otros medios para ese grupo particular de individuos.

En otro terreno, Kel13 en 1965 utilizó el modelo ecologico pa-
ra investigar como los individuos se adaptan con eficacia a diforop
tes condiciones ambientales 3 propuso que condiciones debian enten-
derse para posibilitar un esquema de intervención comunitaria psicg
logica afectiva.
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En l os r esultados de estos estudios encontró que el comporta-

mie nt o de los individuos se relaciona a las caracteristicas del - -

ambiente que los conforma . El problema de ciertos individuos adapt~ 

dos a ciertos ambientes es que s u comportamiento puede ser inoperB.!!. 

te en ambientes diferentes por lo que en ellos pue de considerárse~ 

les como desadaptados. 

EVALU ACION DEL MODELO. 

El problema básico del modelo es que su desarrollo es afin em-

brionario. Los estudios de Barker y Ke lly exploran l as posibilida-

des de aprovechar los avances de la ecologia en analizar las rela-

ciones entr e el comportamiento y escenario en que ocurre para extr~ 

pelarlo al t erreno humano. En eso consiste n los estudios menciona-

dos. 

La investigación de Kelly además trata de imaginar posibles e~ 

quemas conceptuales útiles para entender la conducta de sviada. Sin 

embargo, la profundidad necesaria para el diseño de una propuesta 

de intervención todavia no se alcanza. Todos estos estudios son - -

aproximaciones exploratorias más teóricas que aplicadas. 

De hecho, se podr1a establecer un puente entre los esquemas 

preventivos del modelo. de salud mental en el cual se pretende cam-

biar las condiciones de vida de una comunidad que posea un buen nú

mero de problemas "adaptativos" de sus miembros. Pero dicha aproxi

mación no responde al punto de vista ecologista sobre los problemas 

de salud mental. Tal vez haya una base come.n en ambos enfoques pue~ 

to que cada uno propone que son las condiciones ambientales las re~ 

pensables de los problemas de salud mental del individuo. Pero en -

el caso de l modelo de Salud Mental, dichas condiciones s on conside

radas de carácter social: el rol social, el status, la disponibili

dad de r ecurs os, etc. En el polo del modelo de s a lud mental encon-

tramos la propuesta radical de Reiff acerca de modificar la estruc

tura de poder par a solucionar los problemas de enfermedad mental. 

En e l caso de los e cologistas , s u propuesta corre al extre mo -

en donde hallamos una explica ción de los problemas de sa lud mental 

a partir de la i nadaptabilida d de s us miembros a las exigencias co~ 

portamentales de t erminadas por el ambient e ecológico. Sus propues-

tas van a modi ficar el ambiente f isico como una maner a de di sminuir 
la compe tencia por los recursos materiales disponibles dentro de l -

#9

En los resultados de estos estudios encontró que el comporta--
miento de los individuos se relaciona a las caracteristicas del - -
ambiente que los conforma. El problema de ciertos individuos adaptp
dos a ciertos ambientes es que su comportamiento puede ser inoperap
te en ambientes diferentes por lo que en ellos puede considerárse-
les como desadaptados.

EVaLUACIDN DEL HDDELÚ.

El problema basico del modelo es que su desarrollo es aun em--
brionario. Los estudios de Barker 3 Kelly exploran las posibilida--
des de aprovechar los avances de la ecologia en analizar las re1a--
ciones entre el comportamiento 3 escenario en que ocurre para extra
polarlo al terreno humano. En eso consisten los estudios menciona--
dos.

La investigacion de Ke113 ademàs trata de imaginar posibles ep
quemas conceptuales utiles para entender la conducta desviada. Sin
embargo, la profundidad necesaria para el diseño de una propuesta -
de intervencion todavia no se alcanza. Todos estos estudios son - -
aproximaciones exploratorias más teóricas que aplicadas.

De hecho, se podria establecer un puente entre los esquemas --
preventivos del modelo de salud mental en el cual se pretende cam--
biar las condiciones de vida de una comunidad que posea un buen nd-
mero de problemas "adaptativos" de sus miembros. Pero dicha aproxi-
macion no responde al punto de vista ecologista sobre los problemas
de salud mental. Tal vea haya una base común en ambos enfoques pueg
to que cada uno propone que son las condiciones ambientales las rep
ponsables de los problemas de salud mental del individuo. Pero en -
el caso del modelo de Salud Mental, dichas condiciones son conside-
radas de caracter social: el rol social, el status, la disponibili-
dad de recursos, etc. En el polo del modelo de salud mental encon--
tramos la propuesta radical de Reiff acerca de modificar la estruc-
tura de poder para solucionar los problemas de enfermedad mental.

En el caso de los ecologistas, su propuesta corre al extremo -
en donde hallamos una explicación de los problemas de salud mental
a partir de la inadaptabilidad de sus miembros a las exigencias cop
portamentales determinadas por el ambiente ecologico, Sus propues--
tas van a modificar el ambiente fisico como una manera de disminuir
la competencia por los recursos materiales disponibles dentro del -
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escenario ecológico. No es necesario as1 cre ar fuerzas de cambio SQ 

cial; basta reor5anizar los recursos de la comunidad par a anticipar 

y responder satisfactoriamente con respuestas adapt a tivas a los C<i!!' 

bios que ocurran naturalmente. Una vez qu e s e ha alcanz a do una din! 

mica de reorganización " automática" de los recur s os de la comunidad 

en fUnción de los cambios que experimente, principalme nte con l a -

par t ic i pación cooperativa y organizada de los r esidentes, el modelo 

supone una conservación del equilibrio dinámico de la comunidad con 

la consiguiente eliminación de las crisis dentro de la misma . 

En general , es de notarse la perspectiva mecanicista de la co

munidad y de los problemas sociales que maneja el modelo ecológico. 

De s de su enfoque el campo social no se difere ncia del ámbito propio 

de las cienci as naturales por lo que la sociedad se rige por leyes 

natura les independientes de l a acción y voluntad humanas. 

5G

escenario ecologico. No es necesario asi crear fuerzas de cambio sp
cial; basta reorganizar los recursos de la comunidad para anticipar
3 responder satisfactoriamente con respuestas adaptativas a los cap'
bios que ocurran naturalmente. Una ves que se ha alcanzado una dinå
mica de reorganisacion "automática" de los recursos de la comunidad
en funcion de los cambios que experimente, principalmente con la --
participacion cooperativa 3 organizada de los residentes, el modelo
supone una conservacion del equilibrio dinamico de la comunidad con
la consiguiente eliminacion de las crisis dentro de la misma.

En general, es de notarse la perspectiva mecanicista de la co-
munidad 3 de los problemas sociales que maneja el modelo ecologico.
Desde su enfoque el campo social no se diferencia del ámbito propio
de las ciencias naturales por lo que la sociedad se rige por le3es
naturales independientes de la accion 3 voluntad humanas.
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CAP I TULO III 

SURGIHIEN'.i'O DE LA PSI COLOGI A COMUNITA..'i:IA EN HEXICO, 

I n t r o d u c c i 6 n . 

En e st e capitulo se ti ene el obj e tivo de estable cer un panor~ 

ma general del desarroll o de la Psicolor;i a Conunit aria en H~xi co , 

asi como señalar las caract er i s ticas que han adoptado las pr ácticaf 

comunitarias (modelos ) en es t e pais. 

Se partirá, para motiv os de ex posici6n , al igual <1ue en e l ca

pitulo ant eri or , de un bosquejo de l os acont ecimientos hist6rico-s _ 

cial es directamente relacionados con e l or i gen de l a Ps i cologi a Co

munitaria en Mé xi co. En estos acont eci mientos nac e el pl anteamien

to que se refiere a l a ne cesidad de vincular la educaci6n s uperior 

con e l de sarrollo del pais , concre t amente con las ne ces id ades de - 

l as mayorias . Aqu i es donde s e desprenderán l as difer ente s práct i -

cas comunitar i as en l a s Unive r s idade s del á r ea me tro~o lit ana que i~ 

parten la carrera de Psicolog1a , l as cuales en este t rabaj o apare-

cen como modelos de Psicologi a r: cmunit a r ia. 

La expo sici6n de los modelo ,, se hará, al igual que los nodelos 

norteamericanos , al rededor de cuatro categorias , l as cuales tienen 

como justificaci6n metodol6gi ca , su utilidad par a exponer el mate-

rial de acuerdo a la operaciona lizaci6n de l a hip6tesis central, es 

decir, que la de t ermina ci6n de l as condici ones hi s t6ricas se ti ene 

que mostrar en los ob jet ivos del trabajo del modelo , en su conce p-

ci6n y supuest os te6ricos de la problemática a Ja cu a l va a enfren

t ar se , en la me t odologi a de tr abajo y en la eval ua ci6n de s us resu1 

ta dos . 
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GAFITULG III

SURGIHIENTD DE La PSICDLDGIa COMUNITARIA EN MEXICO.

I n t r o d u c c i ó n .

En este capitulo se tiene el objetivo de establecer un panora
ma general del desarrollo de la Psicologia Comunitaria en Mexico, ¬
asi como señalar las caracteristicas que han adoptado las prácticas
comunitarias (modelos) en este pais.

Se partirá, para motivos de exposición, al igual que en el ca-
pitulo anterior, de un bosquejo de los acontecimientos histórico-sp
ciales directamente relacionados con el origen de la Psicologia Co-
munitaria en Mexico. En estos acontecimientos nace el planteamien-
to que se refiere a la necesidad de vincular la educacion superior
con el desarrollo del pais, concretamente con las necesidades de --
las ma3orias. Aqui es donde se desprenderân las diferentes pràcti--
cas comunitarias en las Universidades del área metropolitana que ig
parten la carrera de Psicologia, las cuales en este trabajo apare--
cen como modelos de Psicologia Comunitaria.

La exposicion de los modelos se hará, al igual que los modelos
norteamericanos, alrededor de cuatro categorias, las cuales tienen
como justificación metodológica, su utilidad para exponer el mate--
rial de acuerdo a la operacionalización de la hipótesis central, es
decir, que la determinación de las condiciones históricas se tiene
que mostrar en los objetivos del trabajo del modelo, en su concep--
ción 3 supuestos teóricos de la problematica a la cual va a enfren-
tarse, en la metodologia de trabajo 3 en la evaluación de sus resul
tados.
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CAPITULO III 

SURGIMIENTO DE I.A PS ICOLO GI A COHUNIT.ILl I A El! HEX ICO: 

Las prácticas comunitar i as de los ps icólogos mexicanos en comu 

nidades marginadas nac en de l a r e f orma educativa y l a presión so--

cial prese ntes al iniciar la década de l os se t en t a s . Es un he cho -

que los cambios institucional es en la edu cación s uperior derivados 

de l a reforma educativa en 1973 fI.~caron l a plataforma de l a cual -

muchas de las escuelas de psicolog1a incorpor aron poster i orment e la 

obl igaci6n de una prác tic a comunit aria ~ En los plant eamientos de di .---
cha reforma se dejaba tra nslucir la necesi dad de vincu lar la acci6n 

profesional a l a problemáti ca social del pa~ Par~ el caso partic~ 
l ar del psic6logo esto significaba relaciÜnar su activida d profesi.Q_ 

nal al estudio y resolución de problemas sociale s , s obre t od o aque 

llos afines a su acción práctica, caso de los probl emas cl1nicos y 

educ a tivos . ~J 
Sin embargo , el acercamiento a la r eali dad soc i a l tra jo no po

cas dificultades par a definir con claridad las me t as y objetivos -

propios para l a acci6n del psic6logo. No s6lo la complejidad y las 

contradicciones soc i a l es obs t aculizaron la incidencia psicol6gica -

en la r esolución de l a pr oblemática social. También contribuy6 a di 

cho estado de indef in ición la diversidad de enfoques psicológicos y 

las diversas problemáticas teóricas inscritas dentro de las escue-

las de psicolog 1a. Cada punto de vista psicológico sostiene una ma

nera de entender la problemática social. Al mismo tiempo surgie ron 

maneras particu lares para enfrentar dic hos proble=s ate ndiend o a -

los compromis os y definici6n pol1tica de l os interesados· en incorp.Q_ 

rar la a cci ón psico l 6c ic a en el área s ocial. 

La reforma educa tiva de 1973 fue el r esultado del es fuer zo del 

Estado He xicano por const r uir un a alternati va educativa c¡ ue rees--

tructurara l a f unc i6n socia l de las univ ersidades y al mi smo tiempo 

aumentara l as opcione s del sis t ema educativo como 1.:ecani smo de pro

moción so cia l. El Estado achacaba mucha de la con flic tiva ectudian

til a l as dificultades de l a Universidad para sat i sfacer b s necesi 

da des y expectativas de l a s clases co nsumidoras de los servicios 

educa ti vos unive rsitario s . Reestructurar ln func i6n social de l a 

Unive r s idad si ¡o;nif i caba par a el Est ado dar un sentido n Ja educa--

ción s uperior más acorde a las necesi dade s de desar rollo del na t s . 
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CAPITULO III

SURGIHIEHTO DE la PSICOLOGIA GUMUNITAZIA EN MEXIGÚ:

Las practicas comunitarias de los psicologos mexicanos en comp
nidades marginadas nacen de la reforma educativa 3 la presion so---
cial presentes al iniciar la decada de los setentas. Es un hecho --
que los cambios institucionales en la educación superior derivados
de la reforma educativa en 1Q?§ fincaron la plataforma de la cual -
muchas de las escuelas de psicologia incorporaron posteriormente la
obligación de una práctica comunitarial En los planteamientos de di
cha reforma se dejaba translucir la necesidadwde vincular la acción
profesional a la problematica social del pais* Para el caso particp
lar del psicólogo esto significaba relacionar_su actividad profesig
nal al estudio 3 resolucion de problemas sociales, sobre todo aque-
llos afines a su accion practica, caso de los problemas clinicos 3
educativos.,'

Sin embargo, el acercamiento a la realidad social trajo no po-
cas dificultades para definir con claridad las metas 3 objetivos --
propios para la accion del psicólogo. No sólo la complejidad 3 las
contradicciones sociales obstaculisaron la incidencia psicologica -
en la resolución de la problematica social. Tambien contribuyó a di
cho estado de indsfinición la dirersidad de enfoques psicológicos 3
las diversas problemáticas teoricas inscritas dentro de las escue--
las de psicologia. Cada punto de vista psicológico sostiene una ma-
nera de entender la problematica social, al mismo tiempo surgieron
maneras particulares para enfrentar dichos problemas atendiendo a -
los compromisos 3 definicion politica de los interesados en incorpp
rar la accion psicologica en el area social.

La reforma educativa de 19?5 fue el resultado del esfuerzo del
Estado Mexicano por construir una alternativa educativa que rees---
tructurara la funcion social de las universidades 3 al sismo tiempo
aumentara las opciones del sistema educativo como mecanismo de oro-
mocion social. El Estado achacaba mucha de la conflictiva estudian-
til a las dificultades de la Universidad para satisfacer las necesš
dades 3 expectativas de las clases consumidores de los servicios --
educativos universitarios. Reestructurar la funcion social de la --
Universidad significaba para el Estado dar un sentido n Ta ecuca---

ción superior más acorde a las necesidades de desarrollo del sois.
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Los elem entos de la refor :na mencionada fueron, por un l ado, la 

creación de nuevas instituciones de enseñanza media su peri or que p~ 

dieran captar parte de la demanda educativa acaparada por la UNAM. 

Dichas ins t ituciones no sólo tenian el obje tivo de cubrir l a deman

da mencionada. Buscaban tambié n un control más vertical del queha-

cer educativo y const ituirse como un instrumento de presión altern~ 

ti vo a la :;-iosi ción r adicali zada de la UNAM a comienzos de los sete.!!; 

tas . 

Otr o aspe cto de la r efo r ma fue el cambio de programas y planes 

de est udio , l o cual t eni a que ver con l a nec esid ad de que la ofe r t a 

educ ativa corre spondiera más directament e a l as necesidades del ap~ 

rato productivo . En otro sentido, la posición radical del sector li 

beral-democrático de la UNAM y otr as universidades de ]lrovincia, -

condujo a l plant eamie nto de una a ctividad universitaria comprometi

da con la problemática social del pais. Este filtimo ])Unto podriamos 

entenderlo como una concesión a las presiones de las fuerzas radie~ 

les de l a universidad, pero al mismo tiempo i ntroducia la estrate-

gia de institucionalizar el ac ercamiento de la universidad a l a prQ 

blemática social (i quitar banderas!) al indicar los lineamientos y 

objetivos de trabaj o con respecto a la misma. 

Como instrumento para ejecutar su proyecto, el Estado fortale

ci6 a l a Asociaci6n Nacional de Universida des e Institutos de Educ~ 

ción Superior (Ar!UIES) como ins tituci6n centra l encargada para im-

plementar su politica educativa. Otro paso important e fue el nombr~ 

miento de 1 nuevo rector de la UNAM, Guillermo Sober6n A •• Con una 

mayor afinidad a la politica gobernante, Sober6n s eria un colabora

dor importante no s6lo para controlar la disidenci a interna de la -

UNAM. Su actividad trascen de rla el niv e l loc al al consolidarse su -

posición como lider de la ANU IES y afi anzar su papel como vocero de 

la politica educativa oficial a nivel superior . 

Una vez logrado el control politi ce de las principales instit~ 

cienes de educación superior, el Estado fu e definiendo con mayor -

precis ión s u refor:.1a educativa. En sus et apas iniciales, dicha re-

forma atendió a les necesidades inmedia tas de l a cris i s politica -

asudizada de sobremanera a nivel de la educación superior. Busc6, 

den tro de los l i mite s de su reformismo democrático , i nt egr ar l a prQ 

~u est a ~ara que la educación superi or retomar a la aper t ur a democrá-

tic a popular como un princ i pio de ac ción educ ativa. Pero también --
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Les elenentes de la refersa mencienada fueren, ner un lade, la
creacien de nuevas institueienee de enseñansa media superier que pg
dieran cantar narte de la demanda educativa acaparada per la UHdH.
Dichas institncienes ne sele tenian el ebjetive de cubrir la deman-
da aencienada. ìuscaban tanbien un eentrel ads vertical del queha-
cer educative 3 censtituirse ceme un inetrumente de eresien alterna
tive a la nesieidn radicaliaada de la UNAM a ceaìenses de les seta;
tas.

ütre aspecte de la referma fue ei cambie de nregramas 3 planes
de estudie, le cual tenia que ver cen la necesidad de que la eferta
educativa cerrespendiera mas directamente a las necesidades del apa
rate preduetive. En etre sentide, la pesicien radical del secter li
heral-denecrátiee de la UHAH 3 etras universidades de previncia, --
cenduje al clanteamiente de una actividad universitaria cempremeti-
da cen la preblemdtica secìal del paìs. Este últime nunte pedríames
entenderle ceme una cencesien a las presienes de las fuerzas radica
las de la universidad, pere al misne tiempe intreducia la eatrate--
gía de institneienalisar el acercamiente de la universidad a la pre
hlemåtica secial fiiquitar banderasïì al indicar les lineamientes 3
ehjetives de trabaje cen respecte a la misma.

Gene instrumente para ejecutar su preyecte, el Estade fertale-
cie a la esecìacien Hacienal de Universidades e Institutes de Educa
cien Superier [aHUIE5] eeme institucien central encargada para im--
plementar su eelitica educativa. ütre pase impertante fue el nemhrå
miente del nueve recter de la UNAM, Guillerne Seberen A., Gen una
nayer afinidad a la pelitica gebernante, Seberen seria un celabera-
der impertante ne sele para centrelar la disidencia interna de la -
UNAM. Su actividad traacenderia el nivel lecal al censelidarse su -
pesicien ceme lider de la AHUIES 3 afianzar su papel ceme vecere de
la pelitica educativa eficial a nivel superier.

Una ves legrade el centrel pelitice de las principales institu
cienes de edueacidn sueerier, el Estade fue definiende cen mayer --
precisidn en referna educativa. En sus etagas iniciales, dicha re--
ferma atendid e las necesidades inmediatas de la crisis pelitica -¬
agudisada de sebremanera a nivel de la educacien superier. Bnsce,
dcntre de les limiten de su refermìsne denecràtice, integrar la pre
cuesta para nue La educacidn superier retenara la apertura demecrà-
tica eepular cene un :rincipie de accien educativa. Pere también --
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empez6 a bosquejar un proyecto mAs a l argo pl azo el cual buscaba -

dar corre spondencia a l os productos de la educaci6n con las necesi 

dades de l proce ~o pro ductivo. Asi encontr amos que e l pr oceso de -

tecnificaci6n de la pl anificaci6n de l desarrollo so cia l que se ge§_ 

t6 en la década de los setentas , repercutib también en la pl anifi

caci6n educativa . Se tra t aba de racionalizar , dentro de la 16gi ca 

ca pitalis ta, l a reproducci6n de los cuadro s t é cnic os e i ntelect ua

les necesarios para el mantenimient o de l a es tructura so cial del -

pa1s. 

Dicho proceso cumple su primer a f a s e a 1973 con e l logro del 

control de la mayor parte de la actividad educativa de nivel s upe

rior. La siguiente etapa, la planificador a , se cubrir1a con la el~ 

boraci6n del Plan Nacional de Educaci6n el aborado a l a mitad de l -

sexenio lopezportillis ta (1 978) . En cuanto a la esenci a ideo l6gica 

de l as propuestas e ducativas plas madas en dicho Plan, encontramos 

que no cambia sustancialmente el proyecto burgués de de sarrollo rn~ 

nejado con anterioridad . Aunque el concepto en dicho proyecto ace~ 

ca de la funci6n social de la universidad, corno factor de cambio y 

desarrollo social, varia del proyecto liberal gestado a partir del 

movimiento estudiantil de 1968, se sigue menci onando un compromiso 

social de la universidad con las clases populares. 

Dicho proyecto es materializado por los traba jos de la ANUIES 

para estructurar una nueva perspectiva de la acci6n universitaria 

dentro del contexto hist6rico posterior a 1968. A dicho proyecto -

educativo se le denomin6 bajo las siglas de la ANUIES. En términos 

generales, el proyecto ANUIES recupera la perspectiva desarrollis

t a de la burgue s1a monopolista nacional en cuanto a dar l e a l sis t.!:_ 

r.ia educa tivo una corre spondencia mlts directa a las nec esidades del 

sistema productivo, el cual r eque r1a una optimizaci6n de todos los 

recursos, tanto !llateriales, como los humanos . Dentro del ltmbito -

educ a tivo, las metas mAs comprometidas a dicha perspectiva serian 

las de prepar a ci6n de una mayor cantid~d de pro fesi onistas y técni 

cos medios en las Areas de producci6n prioritarias de l apara to prQ 

ductivo nacional. 

Sin embar go, las contr adicci ones prese nt es dentro de l a soci~ 

dad mexic a na internal izadas en las princi pales universi dade s del -

pa1s (caso de l a universi dad de Pue bla, Sinaloa , Oaxaca , Guer r ero 

y l a propia UNA:·!) obligan a que se manej e tamb ié n dent ro de l rnode-

5#

empezo a bosquejar un proyecto mas a largo plazo el cual buscaba -
dar correspondencia a los productos de la educación con las necesi
dades del precede productivo. Asi encontramos que el proceso de --
tecnificaciün de la planificacion del desarrollo social que se gos
to en la decada de los setentas, repercutio también en la planifi-
Gefliüfl Eflüüetivd. Se trataba de racionalizar, dentro de la logica
capitalista, la reproduccion de los cuadros tecnicos e intelectua-
les necesarios para el mantenimiento de la estructura social del -
pais.

Dicho proceso cumple su primera fase a 1973 con el logro del
control de la mayor parte de la actividad educativa de nivel supe-
rior. La siguiente etapa, la planificadora, se cubriria con la elå
boracion del Plan Nacional de Educación elaborado a la mitad del -
sexenio lopezportillista (1978). En cuanto a la esencia ideologica
de las propuestas educativas plasmadas en dicho Plan, encontramos
que no cambia sustancialmente el proyecto burgués de desarrollo mg
nejado con anterioridad. Aunque el concepto en dicho proyecto ace;
ca de la funcion social de la universidad, como factor de cambio 3
desarrollo social, varia del proyecto liberal gastado a partir del
movimiento estudiantil de 1968, se sigue mencionando un compromiso
social de la universidad con las clases populares.

Dicho proyecto es materializado por los trabajos de la AHUIES
para estructurar una nueva perspectiva de la accion universitaria
dentro del contexto historico posterior a 1968. A dicho proyecto -
educativo se le denominó bajo las siglas de la ANUIES. En terminos
generales, el proyecto AHUIES recupera la perspectiva desarrollis-

ta de la burguesía monopolista nacional en cuanto a darle al sistå
ma educativo una correspondencia más directa a las necesidades del
sistema productivo, el cual requería una optimizacion de todos los
recursos, tanto materiales, como los humanos. Dentro del ámbito --
educativo, las metas más comprometidas a dicha perspectiva serian
las de preparacion de una mayor cantidad de profesionistas 3 teen;
ces medios en las áreas de produccion prioritarias del aparato prp
ductive nacional.

Sin embargo, las contradicciones presentes dentro dc la soeig
dad mexicana internalizadas en las principales universidades del -
pais [case de la universidad de Puebla, Sinaloa, Oaxaca, uuerrerc
3 la propia UNAM) obligan a que se maneje también dentro del mede-
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lo ANUIES una via de compromiso "social" de l as instituciones de -

educaci6n superior, entendido éste más como cobertura ideol6gica -

que como una guia de acci6n pr áctica . 

No obstante, esta postura ideol6gica di6 paut as para que cada 

instituci6n int erpre t ara dicho c ompr omiso a su conveni encia. Esta 

proposici6n condujo a la organizaci6n de pautas concre t as de traba 

jo dirigido a proporc i onar beneficios directos a las po blacione s -

circundant es a las universidade s . Una de las instancias universit~ 

rias que cobr6 importancia en r elaci6n a los plant eamientos de la 

reforma educ a tiva fue el servi cio social . Se t r at6 de dar a esta -

a lternativa un carácter formativo y a l a vez, de medio para que el 

alumno tomara cont ac to con la r ealidad social nacional. Parte de -

esta politica se exp lica por la necesidad de l Est ado de tomar e l -

control del acercami ento de los sec tore s est udiantiles a otros gr~ 

pos so ciales conflictivos de t al manera que dicho a cercamient o no 

confluyera en opciones fuera de la influencia de l as instituciones 

del Estado . Por otro l ado , los estudi a ntes en servicio soc ial s ir

.ven para aumentar la imagen del Estado como ent i dad benefactor a , -

ajena a l a natura le za de la problemát ica socia l de explotaci6n de 

una clase por otra. 

La otra instancia que s e prestó fUeron las prácticas y proye~ 

tos de investigación, l os cuales se dirigieron hacia el conocimie~ 

to de los problemas de aquellas capas de la pobla ción con mayores 

carencias mat erial es , 

La tra n s fo rcación de los modos y método s de enseñanza , as1 c~ 

mo de los pl anes y progra mas de carrer a fu e otro de los caminos 

adoptad os para la r ealización de la reforma educ at iva a nivel de -

l as universidades . [ La r e forma e duc at i va tra jo l a ad opción de nue-

vos modelos de enseñanza que fueran más acordes a los planteamien

tos de la mi sma . Era necesar io echar mano de los instrumentos que 

respondieran a las metas de l a reforma . Para e llo , poco a poc o , se 

int r odujo e l sis t ema mo dular, en cuya estructura se ins er t aron l as 

di fe r,rntes pe rspectiva s del quellacer ps icoJ.6¡;;i co . De ntro de l mismo 

s e pr omueve , entre otr as cosas , l a i nte&r aci6n de la docencia , la 

investigaci6n y el servicio, aparte de buscar estable cer la unidad 

entre l a t eoria y la práctica. Ea relaci 6n a lo anterior se plan-

tea la necesidad de est ablecer t a11bi~n la relaci6n entre la insti

tuci6n educativa y la sociedad. • 
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lo ANUIES una via de compromiso "social" de las instituciones de -
educacion superior, entendido este más como cobertura ideologica -
que como una guía de accion practica.

No obstante, esta postura ideológica dio pautas para que cada
institucion interpretara dicho compromiso a su conveniencia. Esta
proposicion condujo a la organizacion de pautas concretas de traba
jo dirigido a proporcionar beneficios directos a las poblaciones -
circundantes a las universidades. Una de las instancias universitå
rias que cobro importancia en relacion a los planteamientos de la
reforma educativa fue el servicio social. Se trato de dar a esta -
alternativa un caracter formativo 3 a la vez, de medio para que el
alumno tomara contacto con la realidad social nacional. Parte de -
esta politica se explica por la necesidad del Estado de tomar el -
control del acercamiento de los sectores estudiantiles a otros grp
pos sociales conflictivos de tal manera que dicho acercamiento no
confluyera en opciones fuera de la influencia de las instituciones
del Estado. Por otro lado, los estudiantes en servicio social sir-
ven para aumentar la imagen del Estado como entidad benefactora, -
ajena a la naturaleza de la problemática social de explotacion de
una clase por otra.

La otra instancia que se presto fueron las prácticas 3 proyep
tos de investigacion, los cuales se dirigieron hacia el conocimiep
to de los problemas de aquellas capas de la poblacion con mayores
carencias materiales.

La transformacion de los modos 3 metodos de enseñanza, asi cp
me de los planes 3 programas de carrera fue otro de los caminos -
adoptados para la realizacion de la reforma educativa a nivel de -
las univcrsidades.fLa reforma educativa trajo la adopcion de nue--
vos modelos de enseñanza que fueran mas acordes a los planteamien-
tos de la misma. Era necesario echar mano de los instrumentos que
respondieran a las metas de la reforma. Para ello, poco a poco, se
introdujo el sistema modular, en cu3a estructura se insertaron las
diferentes perspectivas del quehacer psicologico. Dentro del mismo
se promueve, entre otros cosas, la integracion de la docencia, la
investigacion 3 el servicio, aparte de buscar establecer la unidad
entre la teoria 3 la práctica. En relacion a lo anterior se plan--
tea la necesidad de establecer tambion la relacion entre la insti-
tucion educativa 3 la sociedad.
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Es claro que tal vinculo dependeria de l a naturaleza de l a ca

rrera pro fesional . En el caso de las carrera s del área socia l , su -

vinculo exigirla que su prá ctica pr ofesional estuviera más acorde a 

l as ne cesidade s reales de un pr oye c to de desarroll o y c ~~bio so cial 

c orrespondiente a la realidad na cional . 

La importancia del sistema mod •Jlar e :; que finalmente justific a 

y da coherencia progr amát ica a las _,,ráctic as comunitarias , las cua

les i ntegran l as tre s funciones básl cas de las uni versidades : la ig 

vestigaci6n, l a do cenc ia y e l servici o . En las mi smas se realiza 

tambi én el compromi so de la universid ad para con la soc i edad . 

La necesidad del psicólogo de r esponder a l as nuevas condicio

nes socia les e instituci onal es le obligan a replantear abrupt ame nte 

su perfil profesiona l. De hecho, el esquema desarrollist a f avoreci ó 

l a introducci6n de corri entes psicológicas a corde s a esta perspect! 

va, caso del análisis experimental de la conducta. Esta escue la vi

no a cue s tionar y hacer el primer replanteamiento del perfil del -

psicólogo en la década de los setentas. 

Es también importante mencionar el papel del Consejo Nacional 

para la Enseñanza e Investigación en Psicolog1a (CNEIP) como un or

ganismo que se ha encargado de organizar l a enseñ anza d e la psicol.2. 

g1a en respuesta al incremento de las escuelas con esta licenciatu

ra a nivel nacional. Es a través de esta institución que se plantea 

en 1977 la necesidad de definir el perfil del psicólogo en funci6n 

de la problemática social del pa1s. En la r eunión de Villahermosa 

al hablar sobre las propuestas sobre los modelos curriculares, se -

mane j a ya al trabaj o comunitario como una posibilida d par a la form~ 

ci6n profesional, aunque a nivel limitado. 

A partir de 1978 s e precisan las bases para espe cificar con m~ 

yor precisión l as cara c1ter1sticas más apropiadas del perfil profe-

sional del psic6logo. Para hacerlo se procedi ó a jerarquizar l as n~ 

ce s idade s soci a l es que sirvie r an como marco para ti pificar las 

áre as prioritar ias de entrenami ento del psicólogo . Ló gicamente se -

analizó y cvalu6 el bagaje t(lcnico disponibl e par.'\ enfren t ar la pr.2, 

blemli tica so cia l. De l os t r a ba jos anteriores se deri v6 un per fil -

t entativo de acuerdo a l as me t as y prop6sito s de l a reunión menc i o

nada. 

En l as conclusiones se deja traslucir la nec8sidad de los par

ticipant es en vincular e l trabaj o psicol6gico en actividad os organl 
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Es claro que tal vinculo dependeria de la naturaleza de la ca-
rrera profesional. En el caso de las carreras del area social, su -
vinculo erigiria que su practica profesional estuviera nos acorde a
las necesidades reales de un proyecto de cesarrollo 3 cambio social
correspondiente a la realidad nacional.

La importancia del sistema modular e: que finalmente justifica
3 da coherencia programática a las nracticas comunitarias, las cua-
les integran las tres funciones basicas de las universidades: la ip
vestigacion, la docencia 3 el servicio. En las mismas se realiza --
también el compromiso de la universidad para con la sociedad.

La necesidad del psicologo de responder a las nuevas condicio-
nes sociales e institucionales le obligan a replantear abruptamente
su perfil profesional, De hecho, el esquema desarrollista favorecio
la introduccion de corrientes psicologicas acordes a esta perspect¿
va, caso del analisis experimental de la conducta. Esta escuela vi-
no a cuestionar 3 hacer el primer replanteamiento del perfil del --
psicologo en la década de los setentas.

Es también importante mencionar el papel del donsejo Nacional
para la Enseñanza e Investigacion en Psicologia (GHEIP) como un or-
ganismo que se ha encargado de organizar la enseñanza de la peicolp
gia en respuesta al incremento de las escuelas con esta licenciatu-
ra a nivel nacional. Es a traves de esta institucion que se plantea
en 197? la necesidad de definir el perfil del psicologo en funcion
de la problematica social del país. En la reunion de ïillahermosa -
al hablar sobre las propuestas sobre los modelos curriculares, se -
maneja 3a al trabajo comunitario como una posibilidad para la formå
cion profesional, aunque a nivel limitado. -

A partir de 19?8 se precisan las bases para especificar con ma
3er precision las caracteristicas nos apropiadas del perfil profe--
sional del psicologo. Para hacerlo se precedio a jerarquizar las ng
cesidades sociales que sirvieran como marco para tipificar las - -
areas prioritarias de entrenamiento del psicologo. Logicamente se -
analizo 3 evaluo el bagaje tocnico disponible para enfrentar la prp
blemåtica social. De los trabajos anteriores se derivo un perfil --
tentativo de acuerdo a las metas 3 propositos de la reunion mencio-
nada.

En las conclusiones se deja traslucir la necesidad de los par-
ticipantes en vincular el trabajo psicologico en actividades organi
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zadas cuyos bene fici arios fuera n los grupos mayoritarios y ~ Ei spro-

t e0i dos de la pcblación mexicana. 

Mll.s allá de l a re tór ic a liberal del di scurso de l a r euni.6n de 

1978 en Jur ica , l o cierto es que sus pro posi ci ones son retomadas -

por las pr incipales e s cuelas de psico l ogi a , sobre todo , en l ineas -

de investigación de ps icologia social dirigi das al anális is de pr o

blema s concretos bajo la pe rs pect i va de los marcos teóricos disponi 

bles . 

L Es claro que mucho del trabajo de exploración e investigacibn 

en las escuelas de psicologia part ió sin planteami entos claros so-

bre cuál podria ser el trabajo psico lógic o en la comunidad. Empero, 

po co a poco, se estableció que l a comunidad e r a un e spacio fundame.!! 

tal de tr abajo psicolbgico. Para l a mayoria de las escuelas, el tr.!!; 

bajo en comunidades ha se rvido no sólo como una a ctividad formativa 

del estudiante. También ha facilitado la puesta en el campo del an! 

lisis de nuevos modelos tebricos como herramientas necesarias para 

comprender la compleja problemática social inmersa en el trabajo en 

. comunidade ~ AdemAs, sirvió para cuestionar el carActer neutral de 

la psicol0-g1a tradicional, etiqueta que servia para ocultar su vi~ 
sibn tendenciosa comprometida sutilmente con la perspectiva de la -

clase dominante. En aquellas instituciones jbvenes, como las Escue

las de Estudios Profesionales de la UNAM (ENEPS) y la Universidad -

Autónoma Metropolitana (UAM), ubicadas en zonas populares, fue in-

cluso una obligaci bn vincular la actividad formativa.con el servi-

cio comunitario, aunque muy matizada por una idea asistencialista -

del quehacer profesional. En algunas otras , la actividad de trabajo 

comunitario hecho por psicblogos es marginal, sobre todo porque las 

salidas son esporAdicas y organizadas alrededor de proyectos de in

vestigación bastante limitados. 

Otra de l as caracter1s ticas del trabajo realizado por psicblo

gos en comunidades populares es l a de manej a r dos polos ae compromi 

so soc i al, casi siempre en r elación a un punto de vista pol1tico de 

la pr oblemAtica social , aunque podria decirse que son poc os los ca

s os ~onde se obra abi ertamente con una postura definida. 

~da la novedad de la a ctividad (en la mayor1a de los casos se 

inicia en 1977) es dificil evalua r las l ineas de desarrollo y los -

resultados de las pr ácticas . Sin embargo , es evidente que l as condi 

cienes so ciales de cris i s presentes en l a ac tualidad en el pais - -

5?

zades cu3os beneficiarios fueran los grupos ma3oritaries 3 despro--
tegidos de la poblacion mexicana.

Has alla de la retorica liberal del discurso de la reunion de
19?o en Jurica, lo cierto es que sus proposiciones son retomadas --
por las principales escuelas de psicologia, sobre todo, en lineas -
de investigacion de psicologia social dirigidas al analisis de pro-
blemas concretos bajo la perspectiva de los marcos teoricos disponå
bles.

Es claro que mucho del trabaje de erploracion e investigacion
en las escuelas de psicologia partio sin planteamientos claros so--
bre cual podria ser el trabajo psicologico en la comunidad. Empero,
poco a poco, se establecio que la comunidad era un espacio fundamep
tal de trabajo psicologico. Para la ma3oria de las escuelas, el trp
bajo en comunidades ha servido no solo como una actividad formativa
del estudiante. Tambien ha facilitado la puesta en el campo del eng
lisis de nuevos modelos teoricos como herramientas necesarias para
comprender la compleja problematica social inmersa en el trabajo en
comunidadesl ademàs, sirvio para cuestionar el caracter neutral de
la psicologia tradicional, etiqueta que servia para ocultar su vi-
sion tendenciosa comprometida sutilmente con la perspectiva de la -
clase dominante. En aquellas instituciones jovenes, como las Escue-
las de Estudios Profesionales de la UHAH (EHEPS) 3 la universidad -
autonoma Metropolitana [UaH}, ubicadas en zonas populares, fue in--
eluso una obligacion vincular la actividad formativa con el servi--
cio comunitario, aunque mu3 matizada por una idea asistencialiata -
del quehacer profesional- En algunas otras, la actividad de trabajo
comunitario hecho por psicologos es marginal, sobre todo porque las
salidas son esporádicas 3 organizadas alrededor de pro3ectos de in-
vestigacion bastante limitados.

otra de las caracteristicas del trabajo realizado por psicolo-
gos en comunidades populares es la de manejar dos polos de compromi
se social, casi siempre en relacion a un punto de vista politico de
la problematica social, aunque podria decirse que son pocos los ca-
sos n_donde se obra abiertamente con una postura definida.

Ãüpgkala novedad de la actividad (en la ma3oria de los casos se
inicia en 19??} es dificil evaluar las lineas de desarrollo 3 los -
resultados de las prácticas. Sin embargo, es evidente que las condå

ciones sociales de crisis presentes en la actualidad en el pais - -
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supolll!n, la conserv.ación de las prácticas en la comunida d, t a l vez 

con caracteristicas 111.ás definidas, pe ro sujetas a la dinámi ca con

tradictoria de l a problemática social.::_] 

LOS MODEWS DE PSICOLOGIA COMUNITARIA EN !1EXICO. 

En la sección que sigue de este capitulo se desglosan las ca-

racteristicas de las dive rsas aproximaciones realizadas por los ps! 

c6logos mexicanos al trabajo comunitar io. Para hacerlos , s e tomarán 

las m.ismas categorias descriptivas usadas para exponer los model os 

norteamericanos. Es pertinente aclarar, que los psic6logos involu-

crados en este tipo de trabajo no s e reconocen como corriente o mo

delo. Esto es fácil de entender dada la novedad de este tipo de tr~ 

bajo y a la falta de precisión de los rasgos de los mismos. Sumamos 

a esto, la falta de comunicación sobre lo que s e hace en cada inst! 

tución. 

Dado que el trabajo comunitario mexicano nace de una estrate-

gia educativa a nivel s uperior, los diversos modelos reseñados se -

refieren a cada una de las universidades del (!rea metropolitana en 

donde se detect6 una práctica comunitaria definida dentro de su 

plan curricular o dentro de las materias que los forman. El" mate-

rial informativo sobre dichas prácticas se obtuvo por me dio de en

trevistas directas, un cuesti onario diseñado espe cia lmente para re

copilar la inf ormaci6n de las prácticas de acuerdo a las categorias 

de exposici6n y documentos escritos. (Part e de los datos recopila-

dos aparecen en l a primera tesis del grupo a que pertenece est a) . 

Una dltima aclaraci6n es que dada la juventud de la carrera de 

psicologia (como licencia tura reconocida oficialmente ) ea dificil -

pensar en otras aproximaciones psicológicas , a l traba j o comunitario 

por fuera de las instituciones educativas señaladas en e ste capitu

lo. Sin embargo, valdria la pena comprobar est a opci6n. 

MODELO UNAM-SUA (S IST EM A UNIVERS I TAl'lIO ABIERTO) 

Ante cedente s 

Desde 1979 un grupo de maestros del área de Psicologí a Clinica 

de la UNAM elabor6 un proye cto de Centro Comunit ari o , cuyo enfoque 

t eórico de la Psic ología surgi6 como produc to de la conju3aci6n de 

aportaciones psicol6gic as tanto clínicas como sociales, nutriéndos e 
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suponen la conservacion de las practicas en la comunidad, tal ven
con caracteristicas mas definidas, pero sujetas a la dinámica con-
tradictoria de la problematica social.;;]

LQE HDDELDS DE PSICOLOGIA CÚHUHITARIL EN MEKICD.

En la seccion que sigue de este capitulo se desglosan las ca--
nacterieticae de las diuersas aproximaciones realizadas por los psi
cologos mexicanos al trabajo comunitario. Para hacerlos, se tomarán
las mismas categorias descriptivas usadas para exponer los modelos
norteamericanos. Es pertinente aclarar, que los psicologos involu--
credos en este tipo de trabajo no se reconocen como corriente o mo-
delo. Esto ea fácil de entender dada la novedad de este tipo de tra
bajo y a la falta de precision de los rasgos de los mismos. Sumamos
a esto, la falta de comunicacion sobre lo que se hace en cada insti
tncion.

Dado que el trabajo comunitario mexicano nace de una estrate--
gía educativa a nivel superior, los diversos modelos reseñados se -
refieren a cada una de las universidades del área metropolitana en
donde se detecto una practica comunitaria definida dentro de su - -
plan curricular o dentro de las materias que los forman. El mate-e
rial informativo sobre dichas prácticas se obtuvo por medio de en-
trevistas directas, un cuestionario diseñado especialmente para re-
copilar la información de las prácticas de acuerdo a las categorias
de exposicion y documentos escritos. (Parte de los datos recopi1a-
dos aparecen en la primera tesis del grupo a que pertenece esta).

Una última aclaracion es que dada la juventud de la carrera de
psicologia (como licenciatura reconocida oficialmente) es dificil -
pensar en otras aproximaciones psicológicas, al trabajo comunitario
por fuera de las instituciones educativas señaladas en este capitu-
lo. Sin embargo, valdria La pena comprobar esta opcion.

HDDELO UHAH-Süå [SISTEMA UNIVERSITARIO ABIERTO)

Antecedentes

Desde 1979 un grupo de maestros del área de Psicologia Clinica
de la UNAM elabore un proyecto de Centro Comunitario, cuyo enfoque
teorico de la Psicologia surgio como producto de la conjugacion de
aportaciones psicológicas tanto clinicas como sociales, nutriendose
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además con aportes de modelos socio-antropol6ticos y de la medicina 

de la Salud P6.blica. 

Como resultado de lo anterior nace e l modelo de atención de S~ 

lud Mental Comunitaria denominado Modelo Psicológico en Salud Men-

tal el cual es definido de l a siguiente manera: "aprox imación a la 

comunidad que ti ene como objetivo el desarrollo y atención de la ~ 

salud mental que toma en cuenta tanto las necesidades por cubrir, -

como expectativas a lograr y recursos por desarrollar en un esfuer

zo cada vez más preventivo y social y menos curativo e individual. 

Desde esta pe rs pectiva el desarrollo comunitario en salud mental no 

es recepci6n pasiva sino el proceso por el cual una comunidad part.;h 

cipa en forma activa en la bfisqueda y logro de la salud mental". 

(Valenzuela, El Centro Comunitario de la Facultad de Psicologia. Un 

nuevo enfoque en la Enseñanza y el Servicio, pág. 30). Esta necesi

dad de resolver los problemas de salud mental en poblaciones sobre

pobladas donde el 56.2% son menores de 20 años (Conapo, 1979), lle

v6 a los psic6logos a retomar la prevención como objetivo básico -

del modelo. 

La prevenci6n primaria del modelo está dirigida a los mayores 

que tienen niños y adolescentes a su cargo, a trav~s de programas -

de sensibilización comunitaria, de orientación y de asesoria. 

Estas acciones se basan en el convencimiento de los psicólogos 

comunitarios, de que gran parte de los problemas de salud mental de 

la población de menores, pueden ser disminuidos o evitados si los 

adultos que tienen los menores a su cargo poseen la información y -

la formación necesaria. 

Los padres carecen de una educación formal que les permita de

sempeñar adecuadamente su papel de vinculo entre los menores y cual 

quier intento de mejorar su salud mental. 

Por otro lado, los maestros, que también tienen menores a su -

cargo descon ocen en su mayoría las nociones de psicolog1a y del de

sarrollo normal del niño y de l adolescente que les permita entender 

a l os menores a su cargo. 

Ade más del objetiv o preventivo, el modelo también pretende in

crementar el impacto potencia l de l os programa s , es decir, abarcar 

a un mayor número de personas como beneficiarias de los servicios y 

colaborador es en el desarrollo de la salud mental comunitaria. 

Otro de los ob je ti vos, ja no tant o del mode l o sino de la -
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ademas con aportes de modelos socio-antropoloticos 3 de la medicina
de la Salud Pública.

Como resultado de lo anterior nace el modelo de atencion de Sa
lud Hentai Comunitaria denominado Hodelo Psicologico en Salud Hen--
tal el cual es definido de la siguiente manera: "aprosimacion a la
comunidad que tiene como objetivo el desarrollo 3 atencion de la -
salud mental que toma en cuenta tanto las necesidades por cubrir, -
como espectativas a lograr 3 recursos por desarrollar en un esfuer-
so cada ves mas preventivo 3 social 3 menos curativo e individual.
Desde esta perspectiva el desarrollo comunitario en salud mental no
es recepcion pasiva sino el proceso por el cual una comunidad parti
cipa en forma activa en la busqueda 3 logro de la salud mental".
(ïalensuela, El Centro Comunitario de la Facultad de Psicologia. Un
nuevo enfoque en la Enseñansa 3 el servicio, pag. 50]. Esta necesi-
dad de resolver los problemas de salud mental en poblaciones sobre-
pobladas donde el 56.2% son menores de EC años [Conapo, 19?9), lle-
vo a los Psicologos a retomar la prevencion como objetivo basico --
del modelo.

La prevencion primaria del
que tienen niños 3 adolescentes
de sensibilisacion comunitaria,

Estas acciones se basan en
comunitarios, de que gran parte
la poblacion de menores, pueden

modelo está dirigida a los ma3ores
a su cargo, a traves de programas -
de orientacion 3 de asesoria.
el convencimiento de los psicologos
de los problemas de salud mental de
ser disminuidos o evitados si los -

adultos que tienen los menores a su cargo poseen la informacion 3 ~
la formacion necesaria.

Los padres carecen de una educacion formal que les permita de-
sempeñar adecuadamente su papel de vinculo entre los menores 3 cual
quier intento de mejorar su salud mental.

Por otro lado, los maestros, que también tienen menores a su -
cargo desconocen en su ma3oria las nociones de psicologia 3 del de-
sarrollo normal del niño 3 del adolescente que les permita entender
a los menores a su cargo.

ademàs del objetivo preventivo, el modelo tambien pretende in-
crementar el impacto potencial de los programas, es decir, abarcar
a un ma3or número de personas como beneficiarias de los servicios 3
colaboradores en el desarrollo de la salud mental comunitaria.

ütro de los objetivos, 3a no tanto del modelo sino de la - -



60 

instituci6n, seria el de tratar de propiciar la enseñanza a tra vés 

del servicio y de vincular al estudiant e (de psicologia en este ca

s o) con su realidad social, posicibn que asumib l a mayor1a de las -

i nstituciones de educacibn superior como consecuenci a de la Reforma 

Educativa del 73. 

Finalmente en mayo de 1981 se creb el Centro Comuni t ar io cuya 

justificaci6n está planteada por l a UNAM en base a : 

La necesidad prior itaria de preparar a los alumnos en e l t erreno 

de la salud mental dentro de l os lineamientos de la Psicolog1a C2 

munitaria que le permitan convertirse en a ge nte y pr omotor de s a

lud mental y as1 vertir los ideales human1sticos de at encibn, ay~ 

da y desarrollo hacia los miembros de la comunidad . 

- El problema al que la facultad de psicologia se ha venido enfren

tando en los filtimos años, de la carencia de centros de salud, -

clínicas y hospitales donde pueda llevarse a cabo el entrenamiento 

práctico de los alumnos. 

La necesidad de un Plan de salud mental comunitaria, que coordine 

esfuerzos, unifique criterios, objetivos, met as y actividades , e§_ 

pecialmente en un principio con las distintas áreas de la Psicol2 

g1a. 

Los objetivos del Centro son: 

/ I Promover y fomentar el desarrollo de la salud menta l a través 

del trabajo directo con la comunidad . 

v' II Proporcionar servicio de asistencia psicolbgica. 

\_. III Realizar investigacibn dentro y fuera del centro que permita 

retroalimentar los programas de trabajo. 

J IV Propiciar y coordinar actividades de docencia. 

El Centro está ubicado en la Colonia Ruiz Cortines en la zo na 

de los pedregales de Coyoacán en el D. F., la cua l es una colonia -

en vias de urbanizaci6n, constituida en su mayor1a por inmigrantes 

de otros Estados de la Repfiblica. 

Dentro de la UNAM existe un Sistema de Universidad Abierta - -

(SUA) que también realiza trabajo en comunidad . 

Los alumnos del mbdulo de Psicolog1a Clinic a de est e sis t ema, 

iniciaron su trabajo en la colonia San Rafae l en l a De legacibn Tl al 

pan a través del Centro de Sa lud Mental Comunitaria San Rafael. 

( CSMCSR) 

El convenio de trabajo entre el SUA y e l CSHCSR r epr esentb por 

.-I'

.,.
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institucion, seria el de tratar de propiciar la enseñansa a traves
del servicio 3 de vincular al estudiante (de psicologia en este ca-
so) con su realidad social, posicion que asumio la ma3oria de las -
instituciones de educacion superior como consecuencia de la Reforma
Educativa del ?5.

Finalmente en ma3o de 1951 se creo el Centro Comunitario cu3a
justificacion esta planteada por la UHAH en base a:

í

lb'

La necesidad prioritaria de preparar a los alumnos en el terreno
de la salud mental dentro de los lineamientos de la Psicologia Cp
munitaria que le permitan convertirse en agente 3 promotor de sa-
lud mental 3 asi vertir los ideales bumanisticos de atencion, a3p
da 3 desarrollo hacia los miembros de la comunidad.
El problema al que la facultad de psicologia se ha venido enfren-
tando en los ultimos años, de la carencia de centros de salud, --
clinicas 3 hospitales donde pueda llevarse a cabo el entrenamiento
práctico de los alumnos.
La necesidad de un Plan de salud mental comunitaria, que coordina
esfuerzos, unifique criterios, objetivos, metas 3 actividades, eå
pecialmente en un principio con las distintas areas de la Psicolp
gía.

Los objetivos del Centro son:
I Promover 3 fomentar el desarrollo de la salud mental a traves

del trabajo directo con la comunidad.
II Proporcionar servicio de asistencia psicologica.

III Realisar investigacion dentro 3 fuera del centro que permita
retroalimentar los programas de trabajo.

IU Propiciar 3 coordinar actividades de docencia. -

El Centro esta ubicado en la Colonia Ruis Cortines en la sona
de los pedregales de Co3oacan en el D. F., la cual es una colonia -
en vias de urbanisacion, constituida en su ma3oria por inmigrantes
de otros Estados de la República.

Dentro de la UNAM existe un Sistema de Universidad abierta - -
iäüal que tambien realisa trabajo en comunidad.

Los alumnos del modulo de Psicologia Clinica de este sistema,
iniciaron su trabajo en la colonia San Rafael en la Delegacion Tlal
pan a travos del Centro de Salud Hental Comunitaria San Rafael.
ÍCSHCSRI

El convenio de trabajo entre el SUa 3 el CSHCSH represento por
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un lado, la a lterna tiva de r ealización de la pr~ctica correspondien 

t e al módulo de Psicologia Clinic a y por el otro; el SUA, al mane~ 

jar e l s upuesto de l a dependencia entre la solución de problemas de 

salud mental y las condiciones sociale s e n la s cuale s se gesta, v~ 

cula el de sarrollo de programas de salud ment al con los programas -

oficiales de promoción de salud en gen er a l. 

Las posibilidades de trabajo conjunto de l SU A y el CSMCSR se -

dieron b~sicamente por el mane jo s imilar de ambos con respecto al -

quehace r del psicólogo en l a comunidad. 

La psiquiatria que ante s percibía el problema mental dentro -

de l i ndividuo, ahora se convierte en la Psiquiatria Comunitaria que 

intentar~ más bien atenuar los factores etiológicos que causan el -

problema ment al y que tiene que ver princi palment e con las c ondic i.2. 

nes sociale s de vida del enfermo mental. 

La antigua y estrecha relación de la psiquiatri a con la medie! 

na lleva a este modelo a retomar algunos de s us métodos en el análi 

sis y terapé ut ica de l problema . La epidemiologia va a ser utilizada 

como una herramient a a través de la cua l será posible obtener los -

datos necesarios para conocer la trayectoria de l problema de una P.2. 

blaci ón determinada. 

Este modelo es pues la combinación de la epidemiologia y la -

psiquiatría comunit aria aplicado en comunidades pobres por un equi

po interdisciplinario de traba jadore s de la salud mental a través -

del Centro de SMCSR, cuyo objetivo primordial es "promover en la C.2, 

munidad los objetivos generales del centro para lo cual se vale de 

una serie de programas estrec hamente interre l a cionados que tratan -

de contribuir a mantener y restaurar la homeostasis mental del indi 

viduo, la f amilia y l a comunidad, en su lucha por la elevación de -

la calidad de vida" (Narváez , Salud Mental Comunitaria, Un nuevo e~ 

foque de la Psiquiatría). 

Actualmente ya no trabaj a el SUA con el CSMCSR, sino en una -

clínic a de l Ajus co, pero l a concepción teórica se mantiene . 

El r16dulo comunitario del SUA es el tercero y f.tltimo, sin em-

bar go , e l traba j o de est e nivel es muy limitado restringiéndose só

lo a los primer os módulos (di agnóstico y terapéutico) . 

SU PUESTOS TEOR ICOS. 

El modelo psicológico en salud mental man e j a do por la UNAM y -

E1

un lado, la alternativa de realizacion de la práctica correspondie!
te al modulo de Psicologia Clinica 3 por el otro; el SUA, al mane-
jar el supuesto de la dependencia entre la solucion de problemas de
salud mental 3 las condiciones sociales en las cuales se gesta, vip
cula el desarrollo de programas de salud mental con los programas -
oficiales de promocion de salud en general.

Las posibilidades de trabajo conjunto del SUA 3 el CSHCSR se -
dieron básicamente por el manejo similar de ambos con respecto al -
quehacer del psicologo en la comunidad.

La psiquiatría que antes percibía el problema mental dentro --
del individuo, ahora se convierte en la Psiquiatria Comunitaria que
intentara mas bien atenuar los factores etiologicos que causan el -
problema mental 3 que tiene que ver principalmente con las condicip
nes sociales de vida del enfermo mental.

La antigua 3 estrecha relacion de la psiquiatría con la medici
na lleva a este modelo a retomar algunos de sus métodos en el anåli
sis 3 terapéutica del problema. La epidemiología va a ser utilizada
como una herramienta a través de la cual sera posible obtener los -
datos necesarios para conocer la tra3ectoria del problema de una pp
blacion determinada.

Este modelo es pues la combinacion de la epidemiologia 3 la -
psiquiatría comunitaria aplicado en comunidades pobres por un equi-
po interdisciplinario de trabajadores de la salud mental a traves -
del Centro de SHCSR, cu3o objetivo primordial es "promover en la cg
munidad los objetivos generales del centro para lo cual se vale de
una serie de programas estrechamente interrelacionados que tratan -
de contribuir a mantener 3 restaurar la homeostasis mental del indi
viduo, la familia 3 la comunidad, en su lucha por la elevacion de -
la calidad de vida" (Narvaez, Salud Hentai Comunitaria, Un nuevo ep
foque de la Psiquiatria).

Actualmente 3a no trabaja el SUA con el CSHCSR, sino en una --
clinica del Ajusco, pero la concepcion teorica se mantiene.

El modulo comunitario del SUA es el tercero 3 último, sin em--
bargo, el trabajo de este nivel es mu3 limitado restringiondose so-
lo a los primeros modulos (diagnostico 3 terapéutico).

SUPUÉSTÚS TEÚFICU5.

El mfldalü Pfiìfiülåsico en salud mental manejado por la UNAM 3 -
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la ps1'quiatr1a comunitaria manejada por SUA tienen supues tos te6ri.:. 

cos comunes variando en el ~nfasis que en ocasi ones ponen en dife-

rentes aspectos. 

Los supuestos te6ricos comunes son : 

El primero tiene que ver con la estrecha relaci6n entre la sa

lud mental y los factores ambientales, sociales y culturales de t ec 

tados principalment e en las clases econ6mi camente dé bi les y en los 

menores de edad. 

El segundo supuesto se deriva de la influencia de la salud pfi

blica en e l modelo. La epidemiolog1a supone que ante el fen6meno s~ 

lud como ante el fen6meno enfermedad , existe un conjunto de causas 

que los producen e influyen, por lo que al alterarlas se prevendrfi. 

la producci6n de dicho fen6meno. 

La actividad preventiva es el eje noda l del modelo y esper a P2 
der incidir en la comunidad de una manera tan importante como para 

evitar que se produzca la enfermedad ment a l. Este nivel de preven-

ci6n se conoce como aut~ntica o primaria y s e r e l a ciona con las ta

reas de promoci6n y desarrollo de la salud mental entre t odos l os -

miembros de la comunidad. El segundo nivel trata de detectar los c~ 

sos de enfermedad mental en sus momentos más tempranos de aparici6n 

y propone su soluci6n a través del tra t amiento psicoterapéutico. Por 

filtimo , el nivel t erciario contempla la rehabilitaci6n de los enfe~ 

mos mentales. 

El tercer supuesto , manejado expl1citamente por l a psiquiatria 

comunitaria, se r e fi ere a la expectativa de afectar tant o los nive

l es de incidencia como los de prevale ncia de la enfermedad mental -

en su zona de influencia , al a tenuar los factor e s etiol ógicos de e~ 

tos padecimientos filentales . 

Esto significa que al controlar los factores vinculados con la 

producción de nuevo s casos de enfermedad, se disminuir1a el nivel -

de "incidencia" 1 en la población y que el monejo e fectivo del tra

ta~iento, no generarla tasas de prevalencia 2 mayores a las de la -

incidencia . 

1 Incidencia.- Este término se refiere al nfimero de casos nu evos de 
enferm edad dados al año sobre una poblaci6n espec1fi 
ca. 

2 Prevalencía. - Aqui se toman tant o los c asos nuevos como viejos de 
enfermedad dados en un año sobre una base poblacio-
nal especific a . 
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la psiquiatría comunitaria manejada por SUA tienen supuestos teori-
cos comunes variando en el énfasis que en ocasiones ponen en dife--
rentes aspectos.

Los supuestos teoricos comunes son:
El primero tiene que ver con la estrecha relacion entre la sa-

lud mental 3 los factores ambientales, sociales 3 culturales detec-
tados principalmente en las clases economicamente débiles 3 en los
menores de edad.

El segundo supuesto se deriva de la influencia de la salud po-
blica en el modelo. La epidemiologia supone que ante el fenomeno sp
lud como ante el fenomeno enfermedad, existe un conjunto de causas
que los producen s influ3en, por lo que al alterarlas se prevendra
la produccion de dicho fenomeno.

La actividad preventiva es el eje nodal del modelo 3 espera pg
der incidir en la comunidad de una manera tan importante como para
evitar que se produzca la enfermedad mental. Este nivel de preven--
cion se conoce como autentica o primaria 3 se relaciona con las ta-
reas de promocion 3 desarrollo de la salud mental entre todos los -
miembros de la comunidad. El segundo nivel trata de detectar los ca
eos de enfermedad mental en sus momentos más tempranos de aparicion
3 propone su solucion a traves del tratamiento psicoterapeutico. Por
último, el nivel terciario contempla la rehabilitacion de los enfeg
mos mentales.

El tercer supuesto, manejado explícitamente por la psiquiatría
comunitaria, se refiere a la expectativa de afectar tanto los nive-
les de incidencia como los de prevalencia de la enfermedad mental -
en su zona de influencia, al atenuar los factores etiologicos de es
tos padecimientos mentales.

Esto significa que al controlar los factores vinculados con la
produccion de nuevos casos de enfermedad, se disminuiria el nivel -
de "incidencia" 1 en la poblacion 3 que el manejo efectivo del tra-
tamiento, no generaría tasas de prevalencia 2 ma3ores a las de la -
incidencia.

1 Incidencia.- Este termino se refiere al numero de casos nuevos de
enfermedad dados al año sobre una poblacion especifi
:ag

2 Prevalencia.-Aqui se toman tanto los casos nuevos como viejos de
enfermedad dados en un año sobre una base pob1acio--
nal especifica.
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PRACTICA CONCRETA . 

Tanto en la práct ica del modelo psicol6gic o en salud mental, -

como en el modelo de psi quiatria comunit aria , s e llevan a c abo act! 

vidades dirigidas a la prevención en sus tres n i veles: tareas de -

promoci6n y fo mento de la salud me ntal comunitar i a a f in de evitar 

que se dé e l problema de salud mental; tareas de de t ecci6n de casos 

que se encue nt r en en los peri odos iniciales y canalizarlos hacia el 

tra t amiento oportuno y , por filtimo, tareas de rehabilitación. 

En e l pri mer nivel de pre vención, la psiquiatr1a comunitaria -

es tudia la comunidad para cono cerla , mientras que el modelo psicol2 

gico de salud menta l obtiene información comunitaria a tra vés de la 

investigaci6n-participativa a la vez que realiza a ccione s concretas 

a través de sus propios mi embros. 

Las actividades bAsicas que se realizan en este rengl6n son de 

promoci6n, enlace con otras instituciones comunitarias , orientaci6n 

educativa, orientaci6n ps icol6gi ca , visitas domiciliarias, asesor!a 

a otros profesionales. 

En el nive l secundario de la prevenci6n, l as actividades se e~ 

globan en : rece pci6n del paciente, primera consulta , junta de valo

raci6n par a decidir si el c as o amerita e l s ervicio o se canali za , -

proceso de diagn6stico. 

El tratamient o pue de consistir en or i ent aci6n ya individual, -

famili ar o grupal, grupos de estimulaci6n perceptual, t erapia de i~ 

t egr a ci6n sensorial, psicoterapia de juego , psi coterapia individual, 

psicot erapia familiar y psicoterapia de grupo. 

También se llev a a cabo el adiestramiento a padres para la es

timulaci6n de niños con alt eracione s de l desarrollo. 

El modelo ps ic ol6gico de salud ~ental r ealiza actividades de -

investigaci6n que posibi litan l a obtenci6n de indicadores generales 

de salud y de salud mental de la comunidad, as! como el estudio de 

actitudes hacia la enfermedad mental, hacia el rol del psic6logo, -

análi s i s y revisi6n de l impacto y aceptaci6n del traba jo de comuni

dad. Este tipo de actividades pe rmite sentar las bases para imple-

mentar los pro5r amas genera l es de trabajo comunitario y para esta-

ble cer las prioridades de los progr amas asist enciales. 

"Actualmente , las ac tividades de invest igaci6n contemplan una 

nueva moda lida d a la que s e l e l lama 11 Invest igaci6n cl!nica comuni

tar i a" , misma que no se contenta con la ap l icación de encuestas y -
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PRaCTlCA COHGRETA.

Tanto en la práctica del modelo psicologico en salud mental, -
como en el modelo de psiquiatría comunitaria, se llevan a cabo acti
vidades dirigidas a la prevencion en sus tres niveles: tareas de --
promocion 3 fomento de la salud mental comunitaria a fin de evitar
que se de el problema de salud mental; tareas de deteccion de casos
que se encuentren en los periodos iniciales 3 canalizarlos hacia el
tratamiento oportuno 3, por último, tareas de rehabilitacion.

En el primer nivel de prevencion, la psiquiatría comunitaria -
estudia la comunidad para conocerla, mientras que el modelo psicolo
gico de salud mental obtiene informacion comunitaria a través de la
investigacion-participativa a la vez que realiza acciones concretas
a través de sus propios miembros.

Las actividades básicas que se realizan en este renglon son de
promocion, enlace con otras instituciones comunitarias, orientacion
educativa, orientacion psicologica, visitas domiciliarias, asesoria
a otros profesionales.

En el nivel secundario de la prevencion, las actividades se ep
globan en: recepcion del paciente, primera consulta, junta de valo-
racion para decidir si el caso amerita el servicio o se canaliza, -
proceso de diagnostico.

El tratamiento puede consistir en orientacion 3a individual, -
familiar o grupal, grupos de estimulacion perceptual, terapia de ip
tegracion sensorial, psicoterapia de juego, psicoterapia individual,
psicoterapia familiar 3 psicoterapia de grupo.

También se lleva a cabo el adiestramiento a padres para la es-
timulacion de niños con alteraciones del desarrollo.

El modelo psicologico de salud mental realiza actividades de -
investigacion que posibilitan la obtencion de indicadores generales
de salud 3 de salud mental de la comunidad, asi como el estudio de
actitudes hacia la enfermedad mental, hacia el rol del psicologo, -
analisis 3 revision del impacto 3 aceptacion del trabajo de comuni-
dad. Este tipo de actividades permite sentar las bases para imple--
mentar los programas generales de trabajo comunitario 3 para esta--
blecer las prioridades de los programas asistenciales.

"Actualmente, las actividades de investigacion contemplan una
nueva modalidad a la que se le llama "Investigacion clinica comuni-
taria", misma que no se contenta con la aplicacion de encuestas 3 -
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cuestionarios aislados, sino que exige un "contacto directo y pro-

longado en el estudio de grupos, familias o individuos en su ambie~ 

te natural, cori los cuales tiene relación directa el investigador". 

Este presupone la ap licación del método c linico en s us modalidades 

de observaci6n, medición y evaluaci ón a través de l os inst rumentos 

y técnicas cuya aplicación permite obtener los indic ador es de nece

sidades y recursos en relación a la salud mental". 

"La investigación clinica comunitaria basa su exist encia en la 

ne cesidad de obtener respuesta a las siguiente s preguntas : 

¿Cué.les s on los problemas psicológicos, ne cesidades y de f iciencias 

reales que afectan la salud mental de una comunidad? 

¿Cuáles son los indicadores espec1ficos de salud mental a ser desa

rrollados? 

¿Cómo funci ona , se estructura y organiza la familia com o grupo so-

cial básico? 

¿Cuáles son sus carencias y posibilidades, qué actitudes y formas -

de valora r la vida comparten, cuáles sus sueños y expectativas? " 

(Inventario Psicológico de Salud Mental, Una alternativa para l a i~ 

vestigación de salud mental en e l individuo, en la familia y en la 

comunidad, UNAM, 1986) 

RESULTADOS. 

El modelo psicológico en salud mental ha atendido 1140 casos -

en la cl1nica de l centro comunitario. En un 60% han s ido niños de -

4-12 años con problemas como: lento aprendiza j e , problemas emocion~ 

l es , retrasos en el desarrollo psicomotor, inmadure z percep tual. 

En cuanto a investigaciones de la c omunidad , se han ·hecho dos 

a nivel de traba jo de te s i s profesiona l y ot r as dos que han guiado 

e l trabajo en el Centr o y son: "Estudio Preliminar sobre 'indicado-

re s de salud y salud mental comunitaria". 11En base a esta inve s tigQ 

ción surgieron en gran parte lo s programas de trabajo en la comuni

da d y s e establecieron pr i orida de s en los ::irogr amas asist enciales". 

"Inventario de salud mental individual, fam i liar y soci al de la co

munidad de l a colonia Ruiz Cortinas". La información obt enida de eE_ 

ta investigación será utilizada para impl e~e ntar las pol1ticas de -

intervención y ayuda para la comunidad del Centro del mismo modo -

que dará l a oportunidad de establecer patrones útiles para centros 

de psicologia comunit aria. 
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cuestionarios aislados, sino que exige un "contacto directo 3 pro--
longado en el estudio de grupos, familias o individuos en su ambiep
te natural, con los cuales tiene relacion directa el investigador".
Este presupone la aplicacion del metodo clinico en sus modalidades
de observacion, medicion 3 evaluacion a traves de los instrumentos
3 técnicas cu3a aplicacion permite obtener los indicadores de nece-
sidades 3 recursos en relacion a la salud mental".

"La investigacion clinica comunitaria basa su existencia en la
necesidad de obtener respuesta a las siguientes preguntas:
¿Cuales son los problemas psicológicos, necesidades 3 deficiencias
reales que afectan la salud mental de una comunidad?
¿Cuáles son los indicadores especificos de salud mental a ser desa-
rrollados?
¿Como funciona, se estructura 3 organiza la familia como grupo so--
cial basico?
¿Cuales son sus carencias 3 posibilidades, que actitudes 3 formas -
de valorar la vida comparten, cuáles sus sueños 3 expectativas? "
(Inventario Psicológico de Salud Mental, Una alternativa para la ip
vestigacion de salud mental en el individuo, en la familia 3 en la
comunidad, UNAM, 1986)

RESULTADOS.

El modelo psicologico en salud mental ha atendido 1ìo0 casos -
en la clinica del centro comunitario. En un 60% han sido niños de -
n-12 años con problemas como: lento aprendizaje, problemas emociona
les, retrasos en el desarrollo psicomotor, inmadurez perceptual.

En cuanto a investigaciones de la comunidad, se han hecho dos
a nivel de trabajo de tesis profesional 3 otras dos que han guiado
el trabajo en el Centro 3 son: "Estudio Preliminar sobre indicado--
res de salud 3 salud mental comunitaria". "En base a esta investigp
cion surgieron en gran parte los programas de trabajo en la comuni-
dad 3 se establecieron prioridades en los programas asistenciales".
"Inventario de salud mental individual, familiar 3 social de la co-
munidad de la colonia Ruiz Cortines". La informacion obtenida de ep
ta investigacion serà utilizada para implementar las politicas de -
intervencion 3 a3uda para la comunidad del centro del mismo modo --
que dara la oportunidad de establecer patrones útiles para centros
de psicologia comunitaria.



Los psicólogos comunitarios del modelo psicológico de salud 

mental plan t ean las s iguientes consi de r aci one s a su modelo: 

65 

1.- El modelo que s e ha pr esent ad o plant ea una amplia posibi l idad -

de ac tividades clinicas comunitarias; puede implementarse en - 

f or ma t ot al o adap tarse a pr ograma s instituciona l e s ya e xis ten

tes ya s ea asiste nciales , educativos , recre a tivos, etc. El mod~ 

lo e stá pl ant eado de t al forma que per mit e la r e troalimentación 

c onstante e n los pro gramas de trabajo . 

2 .- La ori entaci ón de comunidad en Ps ic ol og! a Clínica aunque provi~ 

ne en un pri nci pio del modelo médico , s e ha podido enri quecer -

con l os aportes de otras disciplinas de las ciencias sociales: 

Psicologí a Soc i al , Antropo log!a , Dinlmica de Grupos , Te or!a Ge

neral de l os Sistemas y otras, y ha llegado a tener un caráct er 

propio . 

3 .- El marco de la comunidad const ituye l a si tuación por excelenci a 

para vincular la enseñanza y el Servicio Social en la Psicología 

Clinic a . 

4.- Es por medio de la aproximación sis t emática al individuo , f ami

lia, grupo o comunida d, a tra vés del cua l se podrán l ograr cam

bios en las conc e pciones y condiciones de l os problemas de Sa-

lud Ment al. 

5.- El enfoque comunitario e n Psicolog!a Clínic a , presupone una se

rie de conocimientos , actitudes y habilidades que ubican s u 

planteamiento c omo curs o de post grado . 

6.- Ne cesidad de est ablecer co ordina ción intra-int er y mul tidis ci-

plinari a , cons iderando la importancia de l equi po de salud, aun

que no necesariament e s e encuentre en la rnisma plant a f! s ica . 

Sólo la aper tura y mayor coordinación en este sentido, harán P2 
sible el alcance de los objetivos . "El Centro Comunitario de la 

Facultad de Psicologí a. (Un nuevo enfoque en la enseñanza y e l 

servicio). p . 37, 38 " 

65

Los psicologos comunitarios del modelo psicologico de salud --
mental plantean las siguientes consideraciones a su modelo:
'__

El-_

30-

«--

5.-

60-

El modelo que se ha presentado plantea una amplia posibilidad -
de actividades clínicas comunitarias; puede implementarse en --
forma total o adaptarse a programas institucionales ya existen-
tes ya sea asistenciales, educativos, recreativos, etc. El mode
lo esta planteado de tal forma que permite la retroalimentación
constante en los programas de trabajo.
La orientacion de comunidad en Psicologia Clinica aunque provig
ne en un principio del modelo medico, se ha podido enriquecer -
con los aportes de otras disciplinas de las ciencias sociales:
Psicologia Social, Antropologia, Dinamica de Grupos, Teoría Ge-
neral de los Sistemas 3 otras, 3 ha llegado a tener un carácter
propio.
E1 marco de la comunidad constituye la situacion por excelencia
para vincular la enseñanza y el servicio Social en la Psicología
Clínica.
Es por medio de la aproximación sistemática al individuo, fami-
lia, grupo o comunidad, a traves del cual se podran lograr cam-
bios en las concepciones 3 condiciones de los problemas de Sa--
lud Mental.
El enfoque comunitario en Psicologia Clinica, presupone una se-
rio de conocimientos, actitudes 3 habilidades que ubican su - -
planteamiento como curso de postgrado.
Necesidad de establecer coordinación intra-inter 3 multidisci--
plinaria, considerando la importancia del equipo de salud, aun-
que no necesariamente so encuentre en la misma planta fisica.
Solo la apertura 3 mayor coordinacion en este sentido, haran pg
sible el alcance de los objetivos. "E1 Centro Comunitario de la
Facultad de Psicología. (Un nuevo enfoque en la enseñanza y ol
servicio). p. 37,33 ".
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MODELO ENEP /I 

Antecedent es. 

El impulso que recibe el sistema educ ativo en l a administra-

ci6n Ec he verr1a estf3. basado en el supuesto de mejorar l as condici.Q_ 

ne s de las clas es popular es a través de la ampliaci ón de oportuni

dades de cultura y educación , lo cual r edundaria en una mayor int~ 

graeión de las poblac iones marginada s al desarrollo nacional . Ate~ 

di endo a los l i neamient os de la pol i tica gubernamental , la Uni ver 

s idad N'acional Autónoma de México a cargo del profesor Gui llermo -

Sober6n, impulsó la descentralización de la Educ ación Superior, -

con lo cual nacieron las Escuelas Nacionales de Est udios Pro fesio

nales , entre otras escuelas , ubicadas primordialmente en la zona -

nor oeste y or i ent e del "-rea metropolitana. 

En cuanto a l a organización académica de las ENEP, se puede -

menci onar su conformación por depar tamentos y s u esquema mul tidis ci 

plinario . En cada escu ela se i nc l uyeron carreras afi nes dentro de 

una o var i as ramas del conocimient o y se pro curó que , dentro de un 

mismo núcleo, las ENEP fu eran complementar i as y ofrecieran la ma-

yor amplitud de carrer as posible . 

En el &rea noroeste, s e in s t a ló la ENEP/I con el ob jetivo de 

formar egresados capaces de ayudar en la solu ci ón de los problemas 

que e l pais afr ont a , integrando equipos de trabajo co n profesiona

le s de diversas carrer as". (ENEP IZTACALA p . 7 ) 

El modelo Univer sitario de Psicolog1a de la ENE P/I r epr ese nt a 

la integr ación de dos experiencias pre vias en la elaboración de -

proyectos cientificos, educativos y profesi onales . Una se. refiere 

al primer "intento de lograr una enseñanza cient1fic a que v incula

ra l os hallazgos y métodos de la Psico l og1a Experiment ~l , con los 

se rvicios de las ár eas ap lic a das", int ent o reali zado en el Depto. 

de Psicolog1a de la Universidad Veracruzana (Jalapa) durante el p~ 

r1odo 1964-1971, y la segunda , continuarla estos ensayos con nue-

vas formulaci ones y pro gr amas en el ámbito del De pto . de Anális i s 

Experimental de la Conduct a de la Facult ad de Ps icologí a de la UXAM 

durant e e l lapso de 1972 a 1974. (Ribes, Fe rnández, Rueda , Talento , 

López, Enseñanza, ejercicio e inv estigación de la Psicologia, p. -

119) . 
El estudio de la c ar r era de Psico l ogía en la ENEP/I se inició 

en ene ro de 1975 ap licando el plan de estudios vigente en la - - -
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MODELO ENE?/I

Antecedentes.

El impulso que recibe el sistema educativo en la administra--
cion Echeverria esta basado en el supuesto de mejorar las condicig
nos de las clases populares a traves de la ampliación de oportuni-
dades de cultura y educacion, lo cual redundaria en una mayor inte
gracion de las poblaciones marginadas al desarrollo nacional. Aten
diendo a los lineamientos de la politica gubernamental, la Univer-
sidad Hacional Autonoma de Hoxico a cargo del profesor Guillermo -
Soberoo, impulso la descentralisacion de la Educacion Superior, --
con lo cual nacieron las Escuelas Nacionales de Estudios Profesio-
nales, entre otras escuelas, ubicadas primordialmente en la sona -
noroeste y oriente del area metropolitana.

En cuanto a la organizacion academica de las ENEP, se puede -
mencionar su conformacion por departamentos 3 su esquema multidisci
plinario. En cada escuela se incluyeron carreras afines dentro de
una o varias ramas del conocimiento 3 se procuro que, dentro de un
mismo núcleo, las ENE? fueran complementarias 3 ofrecieran la ma--
yor amplitud de carreras posible.

En el area noroeste, se instalo la EHEPfI con el objetivo de
formar egresados capaces de ayudar en la solucion de los problemas
que el pais afronta, integrando equipos de trabajo con profesiona-
les de diversas carreras". [ENEP IZ'1'aGaLA p. T)

El modelo Universitario de Psicologia de la ENEPYI representa
la integracion de dos experiencias previas en la elaboracion de --
proyectos cientificos, educativos y profesionales. Una se refiere
al primer "intento de lograr una enseñanza cientifica que vincula-
ra los hallazgos 3 métodos de la Psicologia Experimental, con los
servicios de las áreas aplicadas", intento realizado en el Depto.
de Psicologia de la Universidad ïeracrusana (Jalapa) durante el pg
riodo 196o-1971, y la segunda, continuaría estos ensayos con nue--
vas formulaciones 3 programas en el ambito del Depto. de Análisis
Experimental de la Conducta de la Facultad de Psicologia de la UHAH
durante el lapso de 19?2 a 197o. (Ribes, Fernández, Rueda, Talento,
Lopes, Enseñanza, ejercicio e investigacion de la Psicologia, p. -
119).

El estudio de la carrera de Psicología en la ENE?/I se inicio
en enero de 1975 aplicando el plan de estudios vigente en la - - -
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Facultad de Psicologi a . Es hasta novie~bre de 1976 cuando por apro

bación de l ~ . Conse j o Universitario s e impl antó el nuevo modelo uni 

versitario , cuya filoso f1a de la cienci a es e l conductismo y su 

cuer po teórico y metodológico es el análisi s de la condu cta . 

Es t e modelo basó la definición del rol de l psicólogo y la je-

rarqui zac ión de act ividades prioritarias analiz an do las necesidades 

sociale s del pais . El Plan Nacional de Salud 1974 ofreció un diag-

nó s tic o en el área de la sal ud a partir del cua l se desprendieron -

dos áreas de prioridad social: a) la producción de bienes y satis-

factor es primarios y b) programas de salud pfiblica tanto a nivel -

pr eventivo como institucional. ("Ribes, Fernfuidez, Rueda, Talento,

López." Enseñanza , ejercicio e inves tigación de l a psicolog1a, p. -

60). 

Además de estas áreas prioritarias se señal a ron otras que tam

bién requier en la actividad del psicólogo y son: instrucción y eco

log1a y vivienda. El modelo propone como objetivos de la actividad 

profesional del psicólogo los siguientes: 

a) rehabilitación b) desarrollo c ) detección d) investigación 

e) planeación y prevención 

Las condiciones económicas en que se dese nvue lve esta activi-

dad son: 

a) urban a de s arrollada b) urbana marginada c) rural margina da 

Las poblaciones a que s e dirige l a acción profesional son: 

a) individuos b) grupos urbanos e) grupos institucionales 

("Ribe s , Fernández, Rueda, Talento , López". Enseñanza, ejercicio e 

investigación de la psicologi a . p . 49) 
El CNEIP convocó en 1978 a una r eunión en la que se discutió -

el perfil del psicólogo a nivel nacional y la demarcación de s u re~ 

ponsabilidad dentro del proceso de desarrollo naci onal. Los acuer-

dos que se tornaron son básicamente los pro puestos por el modelo - -

ENEP/I. 

El área a plicada de Psicolog1a Social de la ENEP/I vió en las 

pr ác tic a s comunitarias s u respue sta a las demandas y care ncias de -

l a s mayor1as, as 1 como el veh ículo a través del cual se lograrla -

"una conceptualización teórica, i ntegrat iva y fundament almente con

dicionante de la jerarquización de los elementos problemati zantes -

de la ps icol ogia Socia l. Las prác ticas de cl1nic a , educativa y reh~ 

bilit acióri s·on tomada s como f ue ntes de entrada que facilitan e l - -

6?

Facultad de Psicologia. Es hasta noviembre de 1??6 cuando por apro-
bacion del H. Consejo Universitario se implanto el nuevo modelo uni
versitario, cu3a filosofia de la ciencia es el conductismo 3 su - -
cuerpo teorico 3 metodologico es el analisis de la conducta.

Este modelo baso la definicion del rol del psicologo 3 la je--
rarquizacion de actividades prioritarias analizando las necesidades
sociales del pais. El Plan Nacional de Salud 19?# ofrecio un diag--
nostico en el area de la salud a partir del cual se desprendieron -
dos areas de prioridad social: al la produccion de bienes 3 satis--
factores primarios 3 b) programas de salud pública tanto a nivel --
preventivo como institucional. ("Ribes, Fernandes, Rueda, Talento,-
Lopes." Enseñanea, ejercicio e investigacion de la psicologia, p. -
60).

Ademas de estas areas prioritarias se señalaron otras que tam-
bién requieren la actividad del psicologo 3 son: instruccion 3 eco-
logia 3 vivienda. El modelo propone como objetivos de la actividad
profesional del psicologo los siguientes:

a) rehabilitacion b) desarrollo c) deteccion d) investigacion
el planeacion 3 prevencion

Las condiciones economicas en que se desenvuelve esta activi--
dad son:

a) urbana desarrollada b) urbana marginada c) rural marginada

Las poblaciones a que se dirige la accion profesional son:

a) individuos b) grupos urbanos c) grupos institucionales
("Ribes, Fernandes, Rueda, Talento, Lopes". Enseñanza, ejercicio e
investigacion de la psicologia. p. 49)

El CNEIP convoco en 19?3 a una reunion en la que se discutio -
el perfil del psicologo a nivel nacional 3 la demarcacion de su res
ponsabilidad dentro del proceso de desarrollo nacional. Los acuer--
dos que se tomaron son basicamente los propuestos por el modelo - -
ENEP/I,

El área aplicada de Psicologia Social de la ENEP/I vio en las
Prácticas comunitarias su respuesta a las demandas 3 carencias de -
las ma3orias, asi como el veniculo a traves del cual se lograría -
"una conceptualisacion teorica, integrativa 3 fundamentalmente con-
oicionante de la jerarquisacion de los elementos problematisantes -
de la psicologia Social. Las practicas de clinica, educativa 3 roba
bilitacion son tomadas como fuentes de entrada que facilitan el - -
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contacto e inicio de cambio en las relacione s sociales. Lo s objeti

vos a lograr e n la comunidad s on do s: desprofesi onalización y orga

ni zación comun i t aria" . (La Psicologi a Comunitaria : embrión de un 

nuevo paradigma. p . 307) . 

Es asi como en aras del r e conocimiento de l co~romiso s ocial -

del psicólogo con las clases exp lot adas y en virtud del vacio teóri 

co que guie su quehacer en la incidenc ia social , se propone salir a 

las comunidades marginadas a desarrollar las pr áct icas comunitarias 

con el obje to de logr ar la tra nsformación de esa realidad soc i al y 

crear e l cuerpo conc eptu a l de la Psicologia Social . 

Esta empresa , a la que se avocaron los psicólogos c omunit arios , 

no estuvo exenta de polémicas entre los investigadore s del áre a , a 

causa de diferencias en los planteamientos t eóricos . 

SUPUEsros TEORICOS. 

El s upuesto inicia l que se manejaba en est e modelo era e l de -

que los pro blemas psicológicos encontrados en l a comunidad eran prQ 

blemas conductuales , los cua l es se enc ontraban en f unción de cier- 

tas variables emanadas de factores sociales. 

Los mé todos de observación sist emática en el campo y l a experi 

mentación en e l laboratorio permitirian de t ec t ar esas variables de 

que es función l a conducta social. La modific ación conductual en -

las comunidades marginadas , llevarla a la tra nsforma ción de l a rea

lidad social. 

El reconocimiento de que estos métodos no rebasan el nivel de~ 

criptivo de lo que a contece en l a comunidad , aunado a la gran com-

plejidad de es t e nuevo campo de trabajo del psicólogo , llev6 a l a -

nec e sidad de buscar en las ciencias soci ales e l ementos que le permi 

t i eran conocer el contexto so cial en qu e se real iza la i ntervención 

psicológic a . Lo cual lleva al planteamiento del segundo gr upo de s~ 

puestos, que s e relaciona bási came nt e con la necesidad de construir 

un marc o t eórico particular de la int ervención comuni t aria . 

Las prácticas de ~sicologia social en las comunida de s margina

das part en de que hay un vacio teórico que las or i ente , por lo que 

se esta ble ce el contacto con la comunid ad a par ti r del área clinica, 

educativa y de rehabilitación, como mec anismos de penetr a ción a la 

comunidad , ya que estas áre as cuentan con un a met odol og i a y un 

cue rpo conceptual bie n definidos. 
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contacto e inicio de cambio en las relaciones sociales. Los objeti-
vos a lograr en la comunidad son dos: desprofesionalisacion 3 orga-
nizacion comunitaria". (La Psicologia Comunitaria: embrion de un -
nuevo paradigma. p. 507).

Es asi como en aras del reconocimiento del compromiso social -
del psicologo con las clases explotadas 3 en virtud del vacío teori
co que guie su quehacer en la incidencia social, se propone salir a
las comunidades marginadas a desarrollar las practicas comunitarias
con el objeto de lograr la transformacion de esa realidad social 3
crear el cuerpo conceptual de la Psicologia Social.

Esta empresa, a la que se avocaron los psicologos comunitarios,
no estuvo exenta de polémicas entre los investigadores del area, a
causa de diferencias en los planteamientos teoricos.

SUPUE5TOS TEDHIGD5 .

E1 supuesto inicial que se manejaba en este modelo era el de --
que los problemas psicologicos encontrados en la comunidad eran prg
blemas conductuales, los cuales se encontraban en funcion de cier--
tas variables emanadas de factores sociales.

Los metodos de observacion sistemática en el campo 3 la experi
mentacion en el laboratorio permitirían detectar esas variables de
que es funcion la conducta social. La modificacion conductual en --
las comunidades marginadas, llevaria a la transformacion de la rea-
lidad social.

El reconocimiento de que estos metodos no rebasan el nivel dep
criptivo de lo que acontece en la comunidad, aunado a la gran com--
plejidad de este nuevo campo de trabajo del psicologo, llevo a la -
necesidad de buscar en las ciencias sociales elementos que le permi
tieran conocer el contexto social en que se realiza la intervencion
psicologica. Lo cual lleva al planteamiento del segundo grupo de sp
puestos, que se relaciona basicamente con la necesidad de construir
un marco teorico particular de la intervencion comunitaria.

Las practicas de psicologia social en las comunidades margina-
das parten de que ha3 un vacio teorico que las oriente, por lo que
se establece el contacto con la comunidad a partir del area clinica,
educativa 3 de rehabilitacion, como mecanismos de penetracion a la
comunidad, 3a que estas áreas cuentan con una metodologia 3 un - -

cuerpo conceptual bien definidos.
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Estas pr áct icas comunitarias re presentan e l mecanismo a través 

de l cual se cons truir á el bagaje teórico de la Psicologia Social. 

La desprofesionali zación y l a organización comunitar ias son 

los obj etivos que ahora se pro ponen al canzar en l a comunidad. 

Detrás de estos objetivos pe rmanece n s upuestos que hablan sido 

cri tic ados por est e nuevo planteamient o de las pr ác tica s comunita-

r ias . La desprofesionalización y el est a blecil!Úento de relaciones -

cooper a tivas entre los colonos repr esent an , a l a luz del modelo ac~ 

mula.tivo-constructivo, la construcción de nuevo s reper t orios conduc 

tuales. 

El supuesto de que lo gr ando c ambios conductuale s en los colo-

nos se logr ará la transformación del estado vigent e de cosas, pcr-

siste en est e planteamiento de l quehacer del psicólogo en la comun_! 

dad. 

PRACTICA CONCRETh. 

Son tres las fases o etapas que constituyen la prác tic a comun_! 

ta.ria de este modelo: est abl e cimiento de contacto con la comunidad, 

frentes de entrada y t are as de evaluación. 

Los ob je tivos de la etapa de establecill:iento de cont a cto con -

la comunidad son: ofrecer los servicios de los psic~logos, motivar 

a los miembros de la c omunidad para que participen conjuntament e -

con los psicólogos en programas de trabajo comunitario, reconocer y 

est ablecer contactos con los lideres t an t o formales como informales 

de la comunidad, identificar y establecer contacto con las organiz~ 

ciones exist entes en la comunidad , identificar las nece s idades más 

apremi antes de la comunidad y hacer un inventario de recursos de la 

comunidad. 

El contacto inicial puede llevars e a cabo mediante dos métodos: 

e l directo y el indirecto. El contacto directo se hace a través de 

inspección fisica, entrevistas informales y propaganda. El contacto 

indirecto se realiza a través de l a localización de datos pr eviame~ 

te recopilados sobre la comunidad (organizaciones oficiales) . Las -

e stadisticas asi obtenidas ayudan a describir l a comunidad, pero no 

ree mplazan la información proveniente de contactos directos con - -

e lla. 

El segundo paso o etapa de l a práctica del modelo es el esta-

blecimi ento de los frente s de ent rada que se for~an a tra vés de l --
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Estas practicas comunitarias representan el mecanismo a traves
del cual se construirá el bagaje teorico de la Psicologia Social.

La desprofesionalizacion 3 la organizacion comunitarias son --
los objetivos que ahora se proponen alcanzar en la comunidad.

Detres de estos objetivos permanecen supuestos que habian sido
criticados por este nuevo planteamiento de las practicas comunita--
rias. La desprofesionalizacion 3 el establecimiento de relaciones -
cooperativas entre los colonos representan, a la luz del modelo son
mulativo-constructivo, la construccion de nuevos repertorios condup
tuales.

El supuesto de que logrando cambios conductuales en los colo--
nos se lograra la transformacion del estado vigente de cosas, por--
siste en este planteamiento del quehacer del psicologo en la comuni
dad.

PRiGTIGa GONCRETL.

Son tres las fases o etapas que constitu3en la practica comuni
taria de este modelo: establecimiento de contacto con la comunidad,
frentes de entrada 3 tareas de evaluacion.

Los objetivos de la etapa de establecimiento de contacto con -
la comunidad son: ofrecer los servicios de los psicologos, motivar
a los miembros de la comunidad para que participen conjuntamente --
con los psicologos en programas de trabajo comunitario, reconocer 3
establecer contactos con los lideres tanto formales como informales
de la comunidad, identificar 3 establecer contacto con las organizp
ciones existentes en la comunidad, identificar las necesidades mas
apremiantes de la comunidad 3 hacer un inventario de recursos de la
comunidad.

El contacto inicial puede llevarse a cabo mediante dos metodos
el directo 3 el indirecto. El contacto directo se hace a traves de
inspeccion fisica, entrevistas informales 3 propaganda. El contacto
indirecto se realiza a traves de la localizacion de datos previameg
te recopilados sobre la comunidad (organizaciones oficiales). Las -
estadisticas así obtenidas a3udan a describir la comunidad, pero no
reemplazan la informacion proveniente de contactos directos con - -
ella.

El segundo paso o etapa de la práctica del modelo es el esta--
blecimiento de los frentes de entrada que se forman a traves del --
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ofrecimiento de servicios psicol6gico s que respondan a las necesi-

dades detectadas y que constituyen cana le s de penetraci6n a la vida 

comunitaria. Estcs frent e s de entrada conforman un medio para lo--

grar formas de organizaci6n y para promover la desprofesionaliza--

ci6n. 

Estos frentes de entrada constituyen el primer nivel de traba

jo que la práctica comunitaria ha producido. Son éstos e l punt o de 

partida de las actividades de la comunidad. 

Estos frentes de entrada son los servicios implementados , que 

de una u otra forma se relacionan con l as necesidades de la comuni-

dad. 

Sus objetivos especificos a corto plazo son: 

1) Obtener la confianza de los miembros de l a comunidad . 

2) Establecer las primeras r elaciones directas con s us habitantes. 

3) Desarrollar nexos que proporcionen una informaci6n directa de la 

realida.d comunitaria. 

La clas ifica ci6n de frent es de entrada por áreas es: 

Educaci 6n, s alud, producci6n, cultura y recreaci6n, coruunicaci6n. 

En caso de tratarse de una comunidad en la cual ya se ha realizado 

trabajo la primera tarea para reiniciar el trabajo en una comunidad 

consiste en obtener inform ac i6n sobre los a lcances y limita ciones -

de las actividades realiza das por el grupo anterior. El objetivo ~ 

central de est a invest igaci6n es conocer los datos .recabados sobre 

la comunidad y los resultados obt e nidos a través de los diferentes -

frentes de entrada. Ello s e logra acudi en do a las siguiente s fu en-

t es: grupo de estudiantes que inici6 el traba jo , contacto direc t o -

con la comunidad . 

Los objetivos que se espera cubrir a través de e s ta práctica -

son: A nivel comunitario : 

1) Producci6n de formas de organizaci6n comunitarias que tiendan a 

movilizar los recursos propios de cada comunidad con el fin de -

resolver determinados problemas. 

2) Desprofesionalizaci6n de la psicologia, lo cual signi f i ca , tran~ 

ferir a la comunidad las herr amientas propias de esta disciplina 

de manera informal , con e l objeto de aplicarla a los diferentes 

problemas psicol6gicos que l es aquejan. 

A nivel t e6rico: 

Contrastar los fundame ntos t e 6ricos con una realida.d conc r eta y ser 
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ofrecimiento de servicios psicológicos que respondan a las necesi--
dades detectadas 3 que constituyen canales de penetración a la vida
comunitaria. Estes frentes de entrada conforman un medio para lo---
grar formas de organisaciön y para promover la desprofesicnaliza---
ción.

Estos frentes de entrada constituyen el primer nivel de traba-
jo que la practica comunitaria ha producido. Son estos el punto de
partida de las actividades de la comunidad. _

Estos frentes de entrada son los servicios implementados, que
de una u otra forma se relacionan con las necesidades de la comuni-
dad.

Sus objetivos especificos a corto plano son:
1] Obtener la confianza de los miembros de la comunidad.
2) Establecer las primeras relaciones directas con sus habitantes.
5) Desarrollar nexos que proporcionen una informaciòn directa de la

realidad comunitaria.
La clasificacibn de frentes de entrada por areas es:

Educación, salud, producción, cultura 3 recreacidn, comunicación.
En caso de tratarse de una comunidad en la cual ya se ha realizado
trabajo la primera tarea para reiniciar el trabajo en una comunidad
consiste en obtener información sobre los alcances 3 limitaciones -
de las actividades realizadas por el grupo anterior. El objetivo -
central de esta investigación es conocer los datos recabados sobre
la comunidad 3 los resultados obtenidos a traves de los diferentes -
frentes de entrada. Ello se logra acudiendo a las siguientes fuen--
tes: grupo de estudiantes que inició el trabajo, contacto directo -
con la comunidad.

Los objetivos que se espera cubrir a través de esta practica -
son: A nivel comunitario:
1) Produccion de fonmas de organizacion comunitarias que tiendan a

movilizar los recursos propios de cada comunidad con el fin de -
resolver determinados problemas.

2) Desprofesionalisacion de la psicologia, lo cual significa, trans
ferir a la comunidad las herramientas propias de esta disciplina
de manera informal, con el objeto de aplicarla a los diferentes
problemas psicológicos que les aquejan.

A nivel teúrico:

Contrastar los fundamentos teóricos con una realidad concreta 3 ser
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la fuent e de l enriquecimiento del objeto de l a ps ic olog1a comúnita

ria. 

La t ercera e t apa o fase de l modelo se re fiere a las tareas de 

evaluación de l modelo , las cua l es se cons idera que juegan un rol 

fun dam enta l en e l desarrollo del área de Psicolog1a Comunitar i a , ya 

que permite l a s i s t emati zaci ón de la práctica y provee la ma t eria -

prima necesaria para el trabajo teóric o del área . 

Los ni vele s sobre l os cuales de be incidir mínimamente l a eva-

l uación son la comunidad , los estudiantes y l os profesores. 

Sólo se mencionarán l os nive l es comunit ar io -y docent e, por co~ 

sider ar que la eva luación de los estudi a ntes corresponde más a l as

pecto didáctic o que al modelo comunit ario. 

Hay cuatro e t apas de evaluación en cuanto a la transformación 

de la comunidad: 

a ) Evaluación del context o en que se int ervie ne (determinar necesi

dades de la comunidad. 

b) Eva luación de entr ada (re cursos que puedan movi lizarse) 

c) Eva l uación de proceso (eficiencia y validez de l os procedimient os 

utilizados y 

d) Evalua ción de produc t o (para determinar el al cance y permanenci a 

de l os progr amas im pl ement ados en una c omunidad). 

El nivel de eva luación de las activida des de l os ma estros que 

tiene que ve r con e l de sar rollo teórico y me todológic o de la Psic o

l ogía Comunitaria contiene las siguien t es act ividades: reuniones s~ 

manales de form ación docent e , comisione s de investigación y prepar~ 

ción de ponencias y a r ticules . También existen act i vidades de form~ 

ción doc ente . 

Por lo que corre sponde a la organi zación interna del m::ide l o , -

cabe mencionar e l supuesto t eórico que l a le gitima: para hablar de 

organización de colonos , es ne cesario que el eq uipo de psicólogos -

que en la misma incida , es té organ izado , por lo que maestros y est~ 

diantes de ben guiar se por ciertos principios básic os de organiza--

ción . 

Esta organización in terna de l grupo abarca el desarro llo de -

sis temas ef ectivos de traba jo , congruente con las caracter1sticas -

propias de cada comunidad e incluyen: 

Definición de t areas , formación de comisiones de t r aba jo, pla

neación Y realización de asambleas generales , nombramiento de - - -
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|.¬-L FD fuente del enriquecimiento del objeto de la psicologia comunita-
ria.

La tercera etapa o fase del modelo se refiere a las tareas de
evaluacion del modelo, las cuales se considera que juegan un rol --
fundamental en el desarrollo del area de Psicologia Comunitaria, ya
que permite la sistematización de la práctica y provee la materia -
prima necesaria para el trabajo teórico del área.

Los niveles sobre los cuales debe incidir mínimamente la eva-
luación son la comunidad, los estudiantes y los profesores.

Sólo se mencionaran los niveles comunitario-3 docente, por con
siderar que la evaluación de los estudiantes corresponde más al as-
pecto didáctico que al modelo comunitario.

Hay cuatro etapas de evaluación en cuanto a la transformación
de la comunidad:

a) Evaluación del contexto en que se interviene (determinar necesi-
dades de la comunidad.

b) Evaluación de entrada (recursos que puedan movilizarse)
c) Evaluación de proceso (eficiencia y validez de los procedimientos

utilizados y
dl Evaluación de producto (para determinar el alcance 3 permanencia

de los programas implementados en una comunidad).
El nivel de evaluación de las actividades de los maestros que

tiene que ver con el desarrollo teórico y metodológico de la Psico-
logia Comunitaria contiene las siguientes actividades: reuniones se
manales de formación docente, comisiones de investigación 3 prepara
ción de ponencias y articulos. Tambien existen actividades de forma
ción docente.

Por lo que corresponde a la organización interna del modelo, -
cabe mencionar el supuesto teórico que la legitima: para hablar de
organización de colonos, es necesario que el equipo de psicólogos -
que en la misma incida, este organizado, por lo que maestros y estp
dientes deben guiarse por ciertos principios basicos de organiza---
ción.

Esta organización interna del grupo abarca el desarrollo de --
sistemas efectivos de trabajo, congruente con las caracteristicas -
propias de cada comunidad e incluyen:

Definición de tareas, formación de comisiones de trabajo, pla-
neación F realización de asambleas generales, nombramiento de - - -
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coordinador general del grupo y disciplina de cada uno de los miem

bros. (La relación teoria-práctica en el área social ap licada). 

RESULTADOS Y E'lALUACION IBL MODELO. 

Los resultados que ofrecen los info rmes del mode l o es tán plan

t eados a nivel cuantitativo y en rel ación a actividades de s ervicio 

proporcionadas por los alumnos a la comunidad , como : nfunero de com_!! 

nidades afectadas , n~mero de programas ofrecidos en cada c omunidad , 

población incorporada en cada comunidad, frecuenci a y porcentaje de 

programas implementados por fireas • 

. A otro nivel, se mencionan los parámetros que dan cuen t a de la 

incidencia de los alumnos en el desarrollo comunitario , como son: -

permanencia en las colonias , actividades de sarrolladas , participa-

ción de los colonos , formas de organizaci ón, condiciones del entre 

namiento a no profesionales. El contenido de estos paráme tros no es 

mencionado, por lo que se care ce de una e valuación real por lo me-

nos a nivel informativo, del i mpact o de la implementación del mode 

lo en las coaunidades afect adas . 

A decir del Depto. de Psicologia Social Aplic ada de la Ei~P/I, 

"durante t r es añ os de trabajo comunitario, se ha logrado consolidar 

múltiples formas de rela ción con los colonos a través de los llama

do s frent es de ent ra da y se están creando condiciones par a producir 

diversas formas de organización y desprofesionalización . En este mQ 

mento se puede decir que se ha alcanzado a cubrir una primera etapa 

básica para la inserción en la comunidad, ésta es la de ganar la -

confianza de los colonos . 

Los indices del grado de penetra ci ón en las comunida de s se pu~ 

den observar claramente a tra v!ls de: la permanencia en las colonias, 

las actividades desarrolladas y l a participación de los colonos. -

Las condiciones creadas para desarrollar diversas formas de organi

zación y dcsprofesionalización r e flejan en qué medida se han venido 

cumpli endo los obj etivos de l a prác t ica en cada una de las comunid~ 

des . Los indic es que consideramos más apropiados para señalar el c~ 

mino recorrido en este proces o colectivo son : 1) las f ormas de org~ 

nización 2) las condiciones del entrenamiento a no ~rof esi onales . 

(Tercer informe al director de l De pto. de Psicologia Social Apli ca

da) . 

Se logran objetivos educativos , de rehabili t ación , e tc., sin -
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coordinador general del grupo 3 disciplina de cada uno de los miem-
bros. (La relación teoria-practica en el area social aplicada).

RESULTAIIUS Y EVALUAGIÚH IEL HUHELÚ.

Los resultados que ofrecen los informes del modelo estàn plan-
teados a nivel cuantitativo 3 en relación a actividades de servicio
proporcionadas por los alumnos a la comunidad, como: número de comp
nidades afectadas, número de programas ofrecidos en cada comunidad,
población incorporada en cada comunidad, frecuencia y porcentaje de
programas implementados por areas.

A otro nivel, se mencionan los parametros que dan cuenta de la
incidencia de los alumnos en el desarrollo comunitario, como son: -
permanencia en las colonias, actividades desarrolladas, participa--
ción de los colonos, formas de organización, condiciones del entre-
namiento a no profesionales. El contenido de estos parámetros no es
mencionado, por lo que se carece de una evaluación real por lo me--
nos a nivel informativo, del impacto de la implementación del mode-
lo en las comunidades afectadas.

A decir del Depto. de Psicologia Social aplicada de la EHEP/I,
"durante tres años de trabajo comunitario, se ha logrado consolidar
múltiples formas de relación con los colonos a traves de los llama-
dos frentes de entrada 3 se estan creando condiciones para producir
diversas formas de organización 3 desprofesionalización. En este mg
mento se puede decir que se ha alcanzado a cubrir una primera etapa
básica para la inserción en la comunidad, esta es la de ganar la --
confianza de los colonos.

Los indices del grado de penetración en las comunidades se pue
den observar claramente a traves de: la permanencia en las colonias,
las actividades desarrolladas y la participación de los colonos. --
Las condiciones creadas para desarrollar diversas formas de organi-
zación y dosprofesionalización reflejan en que medida se han venido
cumpliendo los objetivos de la practica en cada una de las comunida
des. Los indices que consideramos más apropiados para señalar el cp
mino recorrido en este proceso colectivo son: 1) las formas de orgå
nización 2) las condiciones del entrenamiento a no profesionales.
(Tercer informe al director del Depto. de Psicologia Social Aplica-
da).

Se logran objetivos educativos, de rehabilitación, etc., sin -
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embargo el trabajo en estas ár e as es t á plante ado por el mode lo como 

un canal de pe ne tra ción a la vi da comunit aria . El estancamiento a -

este nive l, mo dificaria la caract eri s tic a de l mode lo de trans forma

dor de l a real idad , a asis t e ncial ista . El nivel más importante a -

evaluar es pues , e l comunit ar i o por ser el gestor del mo del o mismo, 

s i n e mbar go , a es t e nivel no s e exp licitan resultados . 

MODELO DE LA ENE P- ZARAGOZA. 

Antecedentes Históricos. 

Al igua l que s u hermana, la ENEP-Iztacala, la ENEP-Zaragoza -

fue crea da como una a lternativa a la crisis educativa y social pre

sente al iniciar l a déc ada de los setentas. 

Da da s u ubic ación e n una zona urbana popul ar con muchos probl~ 

mas de marginalidad social (Cd. Netzahualc6yotl), la ENEP-Zaragoza 

contempló de s de su creación objetivos y programas de s ervicio diri

gidos a s u zona de influencia. Para lograrlo, s e construyeron, (una 

en principio), varias c linicas de s ervicios mul tidi s ciplinarios . E~ 

tas c l inica s ofrecen s e rvi cios de asiste ncia médic a , odontológica, 

quimico-biológica y psicológi ca. 

Est os servicios r esponden más a un aspe cto f ormativo que a un 

est rict o servic io profesiona l a l a c omunidad . Se bus ca que a través 

de las actividades prácticas el a l umno integr e los co nocimientos a~ 

quir i dos en la teoria y en la i nvestigación básica en la r esolución 

de pr oblemas concret os . 

Dichas cli ni cas es t án dis tribuida s estra t égicament e por Cd . 

Netzahualcóyotl de t a l maner a que se e s pera que su impacto en l a C.Q. 

muni dad sea uni f or me . Por medio de ellas se organizan traba jos de -

investigación en un área determinada con el objetivo de lle gar a C.Q. 

nocer l a problemática social de mane r a más profund a y as1 adecuar -

los servi cios ofr e c i dos. 

Por lo que toc a a la carrer a de ps icolog1a ést a s e incluyó de~ 

tro de l con j unto de carre r as por pertenecer al grupo de profesiones 

dirigidas a l a pr omoción de l a salud. 

Sus pr i mer as a ctivida des educativa s s e orga nizaron siguiendo -

e l mode lo curricul ar diseñado e n Iztac a l a . El Dr. Fernández Gaos, -

ce-diseñador de l mismo, llevó dicho mode lo a la ENEP-Z. cuando fue 

nombrad o coordina dor de la carrera. La per s pectiva conductista que 
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embargo el trabajo en estas áreas está planteado por el modelo como
un canal de penetración a la vida comunitaria. El estancamiento a -
este nivel, modificaria la caracteristica del modelo de transforma-
dor de la realidad, a asistencialista. El nivel mas importante a --
evaluar es pues, el comunitario por ser el gestor del modelo mismo,
sin embargo, a este nivel no se explicitan resultados.

HDDELD DE LA EHEP-ZARAGOZA.

Antecedentes Históricos.

il igual que su hermana, la EHP-Iztacala, la EHEP-Zaragoza --
fue creada como una alternativa a la crisis educativa 3 social pre-
sente al iniciar la decada de los setentas.

Dada su ubicación en una zona urbana popular con muchos problg
mas de marginalidad social (Cd. Netzahualcóyotl), la EHEP-Zaragoza
contempló desde su creacion objetivos 3 programas de servicio diri-
gidos a su zona de influencia. Para lograrlo, se construyeron, (una
en principio), varias clinicas de servicios multidisciplinarios. E5
tas clinicas ofrecen servicios de asistencia medica, odontológica,
quimico-biológica 3 psicológica.

Estos servicios responden más a un aspecto formativo que a un
estricto servicio profesional a la comunidad. Se busca que a traves
de las actividades practicas el alumno integre los conocimientos ad
quiridos en la teoria 3 en la investigación basica en la resolución
de problemas concretos.

Dichas clinicas estan distribuidas estratégicamente por Cd. -
Hetzahualcóyetl de tal manera que se espera que su impacto en la cg
munidad sea uniforme. Por medio de ellas se organizan trabajos de -
investigación en un área determinada con el objetivo de llegar a cp
nocer la problematica social de manera mas profunda 3 asi adecuar -
los servicios ofrecidos.

Por lo que toca a la carrera de psicologia esta se incluyó dep
tro del conjunto de carreras por pertenecer al grupo de profesiones
dirigidas a la promoción de la salud.

Sus primeras actividades educativas se organizaron siguiendo -
el modelo curricular diseñado en Iztacala. El Dr. Fernández Gaos, -
co-diseñador del mismo, llevó dicho modelo a la EHEP-Z. cuando fue
nombrado coordinador de la carrera. La perspectiva conductista que
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matiz6 los primeros moment os de traba j o en l a carrera de psicol ogi a , 

reforzó la politica de dar al estudiant e una pr eparaci ón capaz de -

responder a los p1· oblem as prácticos. La asimi lación de las técnicas 

de modificación conductual sir viero n para dar las ::iri i~eras opciones 

de prácticas de servicio dentro de las cl in i cas wultidisciplinar i as . 

Sin embarg o, es t e modelo de prácticas comuni tar i as fue reubi c~ 

do en e l proyecto de ca mbi o de l plan de estudios . En él se habló de 

que el nive l individual , como el de l as pr áctic as en las c l inicas , 

seria un nivel de intervención. El otro ni vel se ubicari a f uera de 

las cl1nicas . Estas práctic as comunitarias se r ealizarían en l os -

filtimos tres semestre s de la carrera. Por medio de ellas se inici a

rla un esfuerzo sistemático por alcanzar un conocimiento objetivo -

de los problemas sociale s más apremiantes de las áreas de la zona -

de influencia. 

Lo anterior se pret endió alcanzar articu l ando un pr oyecto glo

bal de investigación diagnóstica. Los result ados se evaluarían para 

que e n func i ón de su análisis se pudieran pro poner alt ernativas - -

coherent es de i nte rvención comunitaria. 

El pr oceso de acercamiento a la problemát ica social de la co m~ 

nidad di6 lugar a un proceso de c rítica de los c ont enidos t eóricos 

y la metodol ogía de l a psicologí a so ci a l. Al igual que otros ps i có

logos , el de la ZNEP- Zaragoza e nc ontró dificu ltades par a dar armoni a 

a l a práctica psicológic a con e l compromi so de mejorar las condiciQ 

nes de vi da de la población . !lo obstant e de que buena :i;iar te del tr.i!: 

ba j o de servicio ps i cológico a l a comunidad sigui ó dándose en las -

clí nicas multidiscipli nari as , a partir de los primeros result a dos -

de l as invest igaciones soci a le s algunos psicblogos de la .;;:11EP- Z. em 

pezaron a bosque j ar proyectos de intervención a l t ernativo s en la CQ 

munid ad . 

PRESUPUESTOS TEORICOS DE L\ PRACTICA. 

Dado que en la ENEP- Z encontramos 2 vari Dntc s import an t es de -

trabajo en comunida de s e xpondremos tres categor i as de s upuest os : 

a) Los genéricos a ambas prácticas. 

b) Los que sustentan l as prácticas de servicio e n los centros int e~ 

dis ciplinarios. 

c ) Los que se :nane jan en l as prácticas pr opi amente comunitarias de 

rivadas, o en relac ión, a l plan general de investiga cione s . 
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matizó los primeros momentos de trabajo en la carrera de psicologia,
reforzó la politica de dar al estudiante una preparación capaz de -
responder a los problemas prácticos. La asimilación de los tecnicas
de modificación conductual sirvieron para dar las primeras opciones
de practicas de servicio dentro de las clínicas nultidisciplinarias

Sin embargo, este modelo de prácticas comunitarias fue reubicp
do en el proyecto de cambio del plan de estudios. En el se habló de
que el nivel individual, como el de las practicas en las clinicas,
seria un nivel de intervención. El otro nivel se ubicaria fuera de
las clinicas. Estas practicas comunitarias se realizarian en los --
ultimos tres semestres de la carrera. Por medio de ellas se inicia-
ria un esfuerzo sistemático por alcanzar un conocimiento objetivo -
de los problemas sociales más apremiantes de las areas de la sona -
de influencia.

Lo anterior se pretendió alcanzar articulando un proyecto glo-
bal de investigación diagnóstica. Los resultados se evaluarian para
que en función de su análisis se pudieran proponer alternativas - -
coherentes de intervención comunitaria.

El proceso de acercamiento a la problematica social de la comp
nidad dió lugar a un proceso de critica de los contenidos teóricos
y la metodologia de la psicologia social. Al igual que otros psicó-
logos, el de la HHEP-Zaragoza encontró dificultades para dar armonia
a la practica psicológica con el compromiso de mejorar las condicig
nes de vida de la población. No obstante de que buena parte del trå
bajo de servicio psicológico a la comunidad siguió dandose en las -
clínicas multidisciplinarias, a partir de los primeros resultados -
de las investigaciones sociales algunos psicólogos de la-ENE?-Z. eg
pezaron a bosquejar proyectos de intervención alternativos en la cp
munidad,

PHESUPUESTÚS TEURIUÚS DE LA PRACTICA.

Dado que en la BHP-Z encontramos 2 variantes importantes de -
trabajo en comunidades enpondremos tres categorias de supuestos:
al Los genéricos a ambas practicas.
b) Los que sustentan las practicas de servicio en los centros intep

disciplinarios.
c) Los que se manejan en las prácticas propiamente comunitarias de-

rivadas, o en relación, al plan general de investigaciones.
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Entre los primeros tenemos aquell os que señalan el peso de la 

actividad universitaria en el desarr ollo social . Según éste , la Un!, 
ver s ida d no s ólo apor t a los cuadros profesionistas que la sociedad 

en sus instituc i one s y sectores product i vos necesita. 

La unive::-sidad tambi é n ofrece c onoci:nient os y prácticas dirig1_ 

dos a comprender y actuar sobre la problemát ica social . Este último 

es el propósit o de las prác ticas en l os centros interdisciplinarios: 

" ••• quer emos logr ar que la ENEP forme pr o fe s ionistas con capacidad 

para definir problemas y disp uestos a r eso lverlos con la ayuda de -

la i nformación ci ent1fic a ••• " (ENE P- Zaragoza , "Organización Acadé m1_ 

ca", México, 1982 , pág . 8). 

Otro s upue sto es el que de fine la ac ción del Esta do-Bene factor, 

e l cual toma la tar ea de proporcionar aquellos s a tisfactor es y ser

vicios básicos a los gr a ndes sectores populares que no tienen capa

cidad para conseguir los por sus propios recursos . Un Estado "revoll! 

cionario" debe velar por las necesidade s de su pueblo. Dic ho co11.pr2 

miso social también es asumido por las ins titu ciones educativas a -

través de sus práct icas de servicio comunit ario . 

Un a specto derivado de es ta lógica asistencialista es la nece

sidad de aumentar la ext ensión y e f iciencia del servicio prestado. 

La ENEP-Z lo re toma al incrementar el número de cl1nic as multidisc1_ 

plinarias y mejorar su servicio con el dis eñ o de programas enri que.

cidos por la investigación cientifica y tecnológica. 

Por lo que toca a las prácticas que s e originan de l plan gene

ral de investigacione s en su nivel comunitario , éstas expresan otra 

concepción del servicio social. En primer l ugar , adoptan el crite-

rio de que el servicio social de be ser dirigido a los problemas e s 

pe c1ficos de la zona de influencia. Para ello hay que diseñar pro-

gramas de "desarrollo comunitario" a partir de un diagnóstico del -

área de i nfluencia para que en base al mismo se elabore un pronóst1_ 

eo y se "propongan estra t egias de intervención de acuerdo a las po

s ibilidades reales" (Se cción de Procesos Sociales "Proyecto para l a 

Elaboración de l Plan Gener al de Investigaciones de la Carrera de 

Psico l ogi a" ENEP- Zar agoza , 1980 , pág. 4). 

El supuesto básico que hay en los párrafos ant eriores es una -

extens ión del Es t ad o-Bene factor. El Est a do, para lograr e l desarro

llo social , actúa so bre los factores o problemas que se oponen a l -

mismo. Para ello bast a planificar la ac tividad de promoción y de --
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Entre los primeros tenemos aquellos que señalan el peso de la
actividad universitaria en el desarrollo social. Según este, la uni
versidad no solo aporta los cuadros profesionistas que la sociedad
en sus instituciones 3 sectores productivos necesita.

La universidad también ofrece conocimientos 3 prácticas dirìgi
dos a comprender 3 actuar sobre la problemática social. Este último
es el proposito de las prácticas en los centros interdisciplinarios¦
"...queremos lograr que la EHEP forme profesionistas con capacidad
para definir problemas 3 dispuestos a resolverlos con la a3uda de -
la informacion cientifica..." (EHEP-Zaragoza, "organizacion Acadãni
ca", Mexico, 1982, pág. 3).

ütro supuesto es el que define la accion del Estado-Benefactor,
el cual toma la tarea de proporcionar aquellos satisfactores 3 ser-
vicios basicos a los grandes sectores populares que no tienen capa-
cidad para conseguirlos por sus propios recursos. Un Estado "revolu
cionario“ debe velar por las necesidades de su pueblo. Dicho compro
miso social tambien es asumido por las instituciones educativas a -
traves de sus prácticas de servicio comunitario.

Un aspecto derivado de esta logica asistencialista es la nece-
sidad de aumentar la extension 3 eficiencia del servicio prestado.
La EHEP-Z lo retoma al incrementar el número de clinicas multidisci
plìnarias 3 mejorar su servicio con el diseno de programas enrique-
cidos por la investigacion cientifica 3 tecnologica.

Por lo que toca a las practicas que se originan del plan gene-
ral de investigaciones en su nivel comunitario, éstas expresan otra
concepcion del servicio social. En primer lugar, adoptan el crite--
rio de que el servicio social debe ser dirigido a los problems es-
pecificos de la sona de influencia. Para ello hay que diseñar pro--
gramas de "desarrollo comunitario" a partir de un diagnostico del -
área de influencia para que en base al mismo se elabore un pronosti
co 3 se "propongan estrategias de intervención de acuerdo a las po-
sibilidades reales" (Seccion de Procesos Sociales "Pro3ecto para la
Elaboracion del Plan General de Investigaciones de la Carrera de --
Psicologia" EHEPLZaragoza, 1980, pág. hì.

El supuesto básico que hay en los párrafos anteriores es una -
extension del Estado-Benefactor. El Estado, para lograr el desarro-
llo social, actúa sobre los factores o problemas que se oponen al -
mismo. Para ello basta planificar la actividad de promocion 3 de -
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servicio dirigidos a los s ectores marginados . 

No obstante de las criti cas al c o~ c epto anterior , s e da un - -

avance importante con r espe cto a l a actividad netament e asistenci a

lista. Aqul, muchos de los probl emas a los cuales el psic6lo&o en-

frenta en trabaj o individual son t r asladados a un plano social. Aho 

ra, en lugar de a ctuar sobre los e f ectos de los problemas social es 

se sugiere enfrent ar las causas de los mis mos . 

La pr imera aproximaci6n práctic a de est e esquema está en e l 

proyecto de Graciela Hota Botella. Seg(ln di c ho traba jo, es mejor 

que la c omunidad participe y se organice para incidir en los probl~ 

111as que afectan el desarrollo del niño que a t ender l as conse cuen--

cias negativas de los mismos. 

La otra alternativa de traba jo práctico es más radical . Al - -

i gual que el proye cto anteri or, e l trabajo sobre salud me ntal c omu

nitaria de Sara Lagüera par t e de que la problemática social incide 

en los proble mas psicol6gic os individuales. Sin embargo , ella en--

t iende que los factores r esponsables no estfm en la falta de "desa

rrollo soc i a l" sino en l as condiciones de explotaci6n y subordi na-

ci6n del sist ema capitalista . 

Seg(u1 e lla "los individuos rotulados como enfermos ment ales , -

l os locos , los drogadic t os , los a lcoh6licos , e tc . s on depos i tarios 

y portavoces de una realidad social contradic tori a y desigual en -

que lo s signos de conducta anormal , desviada , enferma , so n tan s 6lo 

un intento fallido de resoluci6n 11 (Lagüera , Sar a . " Proye c t o Invest,i 

gaci6n-Intervenci6n, Pr omoci6n de Salud Ment al Comunitar i a , E.~EP - Z~ 

ragoza , 1980 , pá g . 2) . El ob jetiv o de su traba j o también es la pro

moción de lo que ella llama "servici o social de erupo". Este "Serv_i 

cio Soc i a l de Grupo" i ri a dirigido a "romper la f r ustración produc_i 

da por el aislanti ento, e l sectarismo y una a ce ntuada exageración de 

la vida privada ••• " (Lagüera , S., op. cit., pAg. 1) . 

Finalmente , e n los dos trabajos ci t ados no existe un plant ea-

mie nto espec ific o de elaboración t eórica con respe ct o al ob jet o y -

mé todo de la psicologia en r elación a l trabajo comunitario . Sólo se 

proponen el us o de a l gunas técnicas de trabajo grupal dirigi das a -

los objetivos de tr abaj o . 

PRACTICA CONCRETA . 

En términos generale s se puede decir que hay do s ti !JOS de pra~ 
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servicio dirigidos a los sectores marginados.
Ho obstante de las criticas al concepto anterior, se de un - -

avance importante con respecto a la actividad netamente asistencia-
lista. Aqui, muchos de los problemas a los cuales el psicologo en--
frenta en trabajo individual son trasladados a un plano social. ing
ra, en lugar de actuar sobre los efectos de los problemas sociales
se sugiere enfrentar las causas de los mismos.

La primera aproximación práctica de este esquema esta en el --
pro3ecto de Graciela Hota Botello. Según dicho trabajo, es mejor -
que la comunidad participe 3 se organice para incidir en los problg
Is que afectan el desarrollo del niño que atender las consecuen---
cias negativas de los mismos.

La otra alternativa de trabajo practico es mos radical. al - -
igual que el pro3ecto anterior, el trabajo sobre salud mental comu-
nitaria de Sara Lagüera parte de que la problemática social incide
en los problemas psicologicos individuales. Sin embargo, ella en---
tiende que los factores responsables no estan en la falta de "desa-
rrollo social" sino en las condiciones de explotacion 3 subordina-
cion del sistema capitalista.

Según ella "los individuos rotulados como enfermos mentales, -
los locos, los drogadictos, los alcohólicos, etc. son depositarios
3 portavoces de una realidad social contradictoria 3 desigual en --
que los signos de conducta anormal, desviada, enferma, son tan solo
un intento fallido de resolucion" (Lagüera, Sara. "Pro3ccto Investi
gacion-Intervencion, Promocion de Salud mental Comunitaria, ERE?-EE
ragoza, 1930, pag. El. El objetivo de su trabajo también es la pro-
mocion de lo que ella llama "servicio social de grupo". Este "Servi
cio Social de Grupo" iria dirigido a "romper la ïrustracion produci
da por el aislamiento, el sectarismo 3 una acentuada esageracion de
la vida privada..." {Lagüera, 5., op. cit., pag. 1).

Finalmente, en los dos trabajos citados no existe un plantea--
miento especifico de elaboracion teorica con respecto al objeto 3 -
metodo de la psicologia en relacion al trabajo comunitario. Solo se
proponen el uso de algunas tecnicas de trabajo grupal dirigidas a -
los objetivos de trabajo.

PRACTICA GUHC?ETa.

En términos generales se puede decir que ha3 dos tipos de pra¿
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ticas en donde los alumnos de l a ENEP-Z tienen contacto con la com~ 

nidad: unas son práctic as de servicios psicológicos y otras son de 

investigación . En la pr opuesta de cambi o del Plan de Estudios de la 

ENEP- Z se menciona que " •• • los proyectos de s ervicio comunitario 

per~it e n que el alumno desarrolle en la práctica los co nocimientos 

y habilidades adquiridos , a la vez que participa en proyectos de b~ 

neficio para la comunida d" (Propuesta de cambio del Plan de Estu--

dios, ENEP-Z, 1980 , pág . 23). 

"Las prácticas de se rvicio s e conciben como si tuaciones donde 

el estudiante está en posibilidad de llevar a cabo a cciones concre

tas que le permit an desarrollar y demostrar su dominio integral de 

un concepto dado". (Propuesta de cambio ••• op . cit., pág . 43). 
Est e tipo de práctica se da en los seioost r es que van del 4to. 

al 7mo. Est as prác ticas de servicio se dan , fundamenta lmente , a tr~ 

vé s de las Cllnicas ~-!ultidisciplinarias . Dichas clínic a s se encue n

tran inmersas en el área geográfica que corre sp onde a Ciudad Netza

hualc6yotl. Para el caso de psicologla, los servicios que ofr ecen -

las cllnicas son de do s tipos: educativos y cllnicos . 

Por lo que toca a las prácticas de inve s t igación-inter vención, 

éstas s e llevan a cabo en los dos filtimo s s emestres de la carrera. 

Teóricament e en el octavo semestre se "analizan los aspectos -

t e ~ricos relacionados a l os pr oye ct os de intervención en la comuni

dad ; as i como los detal l e s relac i onaios a la sistemati zación , pla-

ne aci6n, impl ementación y evaluación de dich os proyectos . Durante -

el fi ltimo s emestre (noveno) se asesoran y e valfian los proyectos im

plementados " (Pro puest a de cambio ••• op. cit., pág. 36) . 

Las pr ácticas de investigaci6n-intervenci6n están articuladas 

por e l Plan Ge neral de Invest igación de la Carrera . 

Segfin dicho plan, su objetivo es e l de "gene rar un proyecto de 

desarro llo que incida en la solución de los problemas que limitan -

e l desarrollo socia l de la zona de control de la ENEP-Zaragoza" 

(Proyecto para la Elabor ación del Pl an Gen e r a l de I nvestigac iones -

de la carrera de Ps icologi a , ENEP-Z, 1980 , pág . 4) . Tal Plan cante~ 

pla tres fases: primero se elabor arla un diaóll6s tico para delimit ar 

la problemátic a ge neral, segundo se elaborarla un pronóstico y por 

(lltimo s e pro,iondrlan est rategias de interve nción ••• " (Proyecto pa

ra la ••• op. cit. , pág . 4). 

Dentro de esta filtima et apa encontra~os el proyecto de Gracie-
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ticas en donde los alumnos de la ENEP-Z tienen contacto con la comp
nidad: unas son prácticas de servicios psicológicos 3 otras son de
investigacion. En la propuesta de cambio del Plan de Estudios de la
ENEP-Z se menciona que "...1os proyectos de servicio comunitario --
perniten que el alumno desarrolle en la práctica los conocimientos
3 habilidades adquiridos, a la ves que participa en pro3ectos de bg
neficio para la comunidad" (Propuesta de cambio del Plan de Estu---
dios, EHEP-Z, 1980, pag. 25).

"Las prácticas de servicio se conciben como situaciones donde
el estudiante está en posibilidad de llevar a cabo acciones concre-
tas que le permitan desarrollar 3 demostrar su dominio integral de
un concepto dado". (Propuesta de cambio...op. cit., pág» #5).

Este tipo de práctica se da en los semestres que van del htc.
al ?mo. Estas practicas de servicio se dan, fundamentalmente, a tra
vos de las Clinicas Hultidisciplinarias. Dichas clinicas se encuen-
tran inmersas en el área geográfica que corresponde a Ciudad Hetsa-
hua1co3ot1. Para el caso de psicologia, los servicios que ofrecen -
las clinicas son de dos tipos: educativos 3 clinicos.

Por lo que toca a las prácticas de investigacion-intervencion,
estas se llevan e cabo en los dos últimos semestres de la carrera.

Teoricamente en el octavo semestre se "analizan los aspectos -
teoricos relacionados a los pro3ectos de intervencion en la comuni-
dad; asi como los detalles relacionados a la sistematinacion, pla--
neacion, implementacion 3 evaluacion de dichos pro3ectos. Durante -
el último semestre (noveno) se asesoran 3 evalúan los pro3ectos im-
plementados" (Propuesta de cambio...op. cit., pag. 36).

Las practicas de investigacion-intervencion estan articuladas
por el Plan General de Investigacion de la Carrera.

Según dicho plan, su objetivo es el de "generar un pro3ecto de
desarrollo que incidn en la solucion de los problemas que limitan -
el desarrollo social de la sona de control de la EHEP-Zaragoza"
[Pro3ecto para la Elaboracion del Plan General de Investigaciones -
de la carrera de Psicologia, ENEP-5, 1980, pos. sl. Tal Plan conteg
pla tres fases: primero se elaboraria un diagnostico para delimitar
la problemática general, segundo se elaboraría un pronostico 3 por
último se propondrian estrategias de intervencion..." (Proyecto pa-
ra la ...op. cit., pág. ol.

Dentro de esta última etapa encontramos el proyecto de Gracie-
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la Mota Botell.o ( 1982) el cual propone como objetivos: "Es tablecer 

politicas comunitarias que repercutan en el desarrollo del ni ño a 

diversos nivel<'s : salud, educación, int egr a ción fam iliar y c omuni

taria Y promoción y desarrollo de la cultura y e l tiempo libre " 

Mota Botello, G. "Propuesta para un programa de de sar r ollo de l ni

ño en Cd. Netzahualcóyotl" ENEP-Zaragoza , 1982 , pág. 4). Esta pro

puesta se hace en base a una investigaci6n diagnóstic a sobre los -

problemas de educación preescolar y especial . Tomando en cuent a la 

demanda real y potencial de servicio educativo se pretende apoyar 

y crear centros de educación especial y preescolar. El medio para 

lograrlo seria la promoción de la participación y la organizaci6n 

comunitaria. La idea seria que la gente involucrada en centros ya 

establecidos, o interesada en que se formar a uno nuevo , s irviera -

de base social para organizar y ocuparse del con junto de activida

des del programa: Talleres de material didáctico, actividades de -

difusión cultural, talleres de participación comunitar ia para la -

promoción de la cultura y campañas de promoci6n de la salud, El p~ 

pel del psicólogo seria el de promotor y el de asesor técnico , 

La s e cuencia de trabajo seria la siguiente: 1) Diseñar progr_i! 

mas de educación especial, preescolar y de asesor ia educat iva; 2) 

Organizar un programa de entrenamiento a padres y para profesiona

l es de apoyo a la organizaci6n de centros preesco lares y de e duc a

ción especial (ya presentes en la comunidad ) ; 3 ) Promover la orga

nización de centros preescolares ya existentes y la creación de -

nuevos por los miembros de la comunidad , una vez diseñado s los pr2 

gramas y entrenado al personal; y 4) Ampliar el contacto con los -

padres de familia cuyos hijos están siendo atendidos para organi-

zar y r ealizar las diversas actividades del programa. (Mota Bote-

lle, Ibidem. pág. 7). 
Por lo que toca al trabajo de Sara Lagüera, su metodologia e~ 

tá enfocada a favorecer la integración comunitaria, 

El método en cuestión lo denomina "Servici o Social de Grupo" 

el cual pue de de finirse como "método de e duc ac~6n psico- social in

formal". A través del mismo se enseña a la ¡;ente "a vivir en demo

cracia y a lograr un sentimiento de comunid ::>.d , a tener una ac titud 

activa y a poder participar" (Lagüera, s. "Pr oyec to de ••• op.cit.

pág. 1). Los pasos (obj etivos) de l a me todo logia pueden señalarse 
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la Mota Botello (1982) el cual propone como objetivos: "Establecer
politicas comunitarias que repercutan en el desarrollo del niño a
diversos niveles: salud, educacion, integracion familiar 3 comuni-
taria 3 promocion 3 desarrollo de la cultura 3 el tiempo libre" -
Mota Eotello, G. "Propuesta para un programa de desarrollo del ni-
ño en Cd. Hstzahualco3otl" EHEPLZaragoza, 1982, pág. o). Esta pro-
puesta se hace en base a una investigacion diagnostica sobre los -
problemas de educacion preescolar 3 especial. Tomando en cuenta la
demanda real 3 potencial de servicio educativo se pretende apo3ar
3 crear centros de educacion especial 3 preescolar. El medio para
lograrlo seria la promocion de la participacion 3 la organizacion
comunitaria. La idea seria que la gente involucrada en centros 3a
establecidos, o interesada en que se formara uno nuevo, sirviera -
de base social para organizar 3 ocuparse del conjunto de activida-
des del programa: Talleres de material didáctico, actividades de -
difusion cultural, talleres de participacion comunitaria para la -
promocion de la cultura 3 campañas de promocion de la salud. El på
pel del psicologo seria el de promotor 3 el de asesor tecnico.

La secuencia de trabajo seria la siguiente: 1) Diseñar progrå
mas de educacion especial, preescolar 3 de asesoria educativa; 2)
organizar un programa de entrenamiento a padres 3 para profesiona-
les de apo3o a la organizacion de centros preescolares 3 de educa-
cion especial (3a presentes en la comunidad); j) Promover la orga-
nizacion de centros preescolares 3a existentes 3 la creacion de --
nuevos por los miembros de la comunidad, una ves diseñados los pra
gramas 3 entrenado al personal; 3 b) Ampliar el contacto con los -
padres de familia cu3os hijos estàn siendo atendidos para organi--
zar 3 realizar las diversas actividades del programa. (Hota Bote--
llo, Ibidem. pag. 7).

Por lo que toca al trabajo de Sara Lagüera, su metodologia eg
to enfocada a favorecer la integracion comunitaria.

El metodo en cuestion lo denomina "Servicio Social de Grupo"
el cual puede definirse como "método de educacion psico-social in-
formal". A través del mismo se enseña a la gente "a vivir en demo-
cracia 3 a lograr un sentimiento de comunidzd, a tener una actitud
activa 3 a poder participar" (Lagüera, S. "Pro3ecto de ...op.cit.-
pág. 1). Los pasos (objetivos) de la metodologia pueden señalarse
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I. Ge ner ales: 
U.N.A.N. CAMPUS 

IZTACAL.-' 
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a) Introducci6n en la comunidad con el ob jeto de indagar sus necesi 

dades reales y promover s u partici paci6n y organizaci6n, •• 

b) Formular un esquema te6rico conc ep tual a partir de la práxis que 

sea de utilidad para la intervenci6n-investigaci6n comunitario -

en promoci6n de salud ment al . 

II. Especificos : JZT. 1000778 
a) Conocer y analizar la realidad donde se trabaj a con el fin de e~ 

tructura r planes de acci6n espec1 f ic os . 

b) Promover grupos de aut ogesti6n en la co munidad que fa cilit en la 

participaci6n en a ctividades de interés comunal. 

c) Conocer l as caracteristicas de las relaciones entre mi embros de 

la co munidad , para poder accede r a vincu larse con ellos. 

d) Identificar y contactar con grupos naturales informales dentro -

de la comunidad. 

e) Trabajar con instituciones y grupos f ormales dentro de la comuni 

dad. 

f) Trabajar con grupos naturales f ungiendo el equi po como coordina

dor y facilitador de la comunicaci6n y promotor del sentido coo

perativo , de pert enencia y pertinencia grupal es en la comunidad . 

(Ibidem. pág . 3) 

Sus técnicas e instrumentos se dividen en: 

a ) Técnicas para conocer. 

b) Técnicas para actuar: técnic as de grupos operativos. 

c) Técnicas para sis t ematizar el conocimien t o progresivo. 

RESULTADOS DE LA PRACTICA. 

Por lo que toca a las prácticas de servicio en las clinicas -

multidisciplinarias, seg(Jn el coordinador del área social , Fernando 

González , en e ste moment o no existe ninguna investigaci6n o proyec

to de evaluaci6n en foc ado a determinar el impact o de dicha activi-

dad dentro de la comunidad. Los r esu l tados que se reportan son a ni 

vel cuantitativo. 

En cuanto a las prác ticas de i nvestigaci6n co munit aria la ma-

yor parte de e llas ( 24 trabajos) es tán dedicadas a r ecabar i nforma

ci6n de la zona de estudio. S6lo los trabaj os de Sara Lagüera y - -

li. .
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como si-sus: I.I.N.A..II. CAMPUS
I. Generales: ¡I¶¡BAL¡

Introduccion en la comunidad con el objeto de indagar sus necesi
dades reales 3 promover su participacion 3 organizacion...
Formular un esquema teorico conceptual a partir de la praxis que
sea de utilidad para la intervencion-investigacion comunitario -
en promocion de salud mental.

II. Específicos: 10007 7 8
Conocer 3 analizar la realidad donde se trabaja con el fin de eg
tructurar planes de accion especificos.
Promover grupos de autogestion en la comunidad que faciliten la
participacion en actividades de interes comunal.
Conocer las caracteristicas de las relaciones entre miembros de
la comunidad, para poder acceder a vincularse con ellos.
Identificar 3 contactar con grupos naturales informales dentro -
de la comunidad.
Trabajar con instituciones y grupos formales dentro de la comuni
dad.
Trabajar con grupos naturales fungiendo el equipo como coordina-
dor 3 facilitador de la comunicacion 3 promotor del sentido coo-
perativo, de pertenencia 3 pertinencia grupales en la comunidad.
(Ibidem. pág. 3)

Sus tecnicas e instrumentos se dividen en:
Tecnicas para conocer.
Tecnicas para actuar: tecnicas de grupos operativos.
Técnicas para sistematizar el conocimiento progresivo.

RESULTAD05 DE LA PRACTICA.

Por lo que toca a las prácticas de servicio en las clinicas --
multidiscinlinarias, según el coordinador del area social, Fernando
Gonzalez, en este momento no existe ninguna investigacion o pro3ec-
to de evaluacion enfocado a determinar el impacto de dicha activi--
dad dentro de la comunidad. Los resultados que se reportan son a n¿
vel cuantitativo.

En cuanto a las prácticas de investigacion comunitaria la me--
3or parte de ellas (24 trabajos) están dedicadas a recabar informa-
cion de la sona de estudio. Solo los trabajos de Sara Lagüera 3 - -
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Mota Botello sugieren un procedimient o de intervención. 

En general, puede decirse que l a re st ricción de l as pr~cticas 

comunitarias a la prestación de s ervici os clinicos y educativos li

mita las posibilidades de real i zar un traba jo fuera del marco asis

tencialista. La oportunidad de lle var a cabo un traba j o fit il a la -

comunidad est~ incluso fu era de la pers pectiva del ti po de pr~cti-

cas de servicio en l as clinicas multidisci plinarias , ya qu e a pesar 

de que se contemplan en sus objetivos las neces i dades de la comuni

dad, l as prioridades se derivan de las necesida de s inst itucionales 

de formar al profesional antes de que éste s ea fitil a l a sociedad. 

La idea de ofrecer un s ervicio rnultidisci !'.' linario a la comunidad no 

se ha logrado a l a fecha pues to que las diferentes car rer a s que dan 

servicio e instrucción en las clinicas multidisciplinarias, se ri-

gen por proyectos pro pios, independientes de los demás. 

Sobre los dos proyectos que se han generado del Plan General -

de investigación en el nivel comunitario, el que corre sponde a Mota 

Botello apenas inicia sus primeras actividades de intervención. El 

proyect o tiene ya 5 centros de trabaj o pre escolar. Los primeros ob

jetivos van a ser l os de diseñar los programas ac ad émicos y organi

zar la actividad de dichos centros . Se tienen detect a do s 70 c entros 

no registrados ante las autoridade s educativas a los cuales se van 

a dirigir esfuerzos para organiza!' los y lograr su l e ga lizaci6n. 

Por filtimo, e l t raba jo de Sara Lagüera ya obtuvo resultados en 

la promoción de gru pos comunitarios. En el tr abajo de octavo semes

tre (1982) se logr6 conjuntar 6 grupos compues~os por muj er e s, por 

mujeres y hombres (mixtos ), por adolescent es y por ni f. os . Cada gru

po tenia su actividad espe cifica. A tra vés de la mi sma e1 grupo re

fle xionaba sobre la misma. 

En e l siguiente semestre, se sigui6 trabajando con los mismos 

grupos. Dos se desin t egraron, pero se formaron otros en su l ugar. 

Lagüera considera importante e l trabajo del psict>logo en la c2 

munid ad como agente de cambio social junto con la comunidaci , dada -

su incidencia en e l com:>ortamiento psico16¿ico , ideo 1.6:;ic o y s ocial . 

Sin embargo, expone que hay limitaciones para el tra ba jo comunita-

rio. En pri:ner lugar están las limitaciones instituciona l es . Desde 

la falta de un lugar para trabajar, hasta la no a credi t a ción dei -

servic io social. Despu~s están los comunitarios . En est os 9ncontra

mos las e xperiencias negativas de los miembros de la comunidad con 
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Mota Botello sugieren un procedimiento de intervencion.
En general, puede decirse que la restricción de las prácticas

comunitarias a la prestacion de servicios clinicos 3 educativos li-
mita las posibilidades de realizar un trabajo fuera del marco asis-
tencialista. La oportunidad de llevar a cabo un trabajo útil a la -
comunidad esta incluso fuera de la perspectiva del tipo de practi--
cas de servicio en las clinicas multidisciplinarias, ya que a pesar
de que se contemplan en sus objetivos las necesidades de la comuni-
dad, las prioridades se derivan de las necesidades institucionales
de formar al profesional antes de que este sea útil a la sociedad.
La idea de ofrecer un servicio multidisciplinario a la comunidad no
se ha logrado a la fecha puesto que las diferentes carreras que dan
servicio e instrucción en las clinicas multidisciplinarías, se ri--
gen por proyectos propios, independientes de los demas.

Sobre los dos proyectos que se ban generado del Plan General -
de investigacion en el nivel comunitario, el que corresponde a Mota
Botella apenas inicia sus primeras actividades de intervención. El
proyecto tiene ya 5 centros de trabajo preescolar. Los primeros ob-
jetivos van a ser los de diseñar los programas académicos 3 organi-
zar la actividad de dichos centros. Se tienen detectados ?U centros
no registrados ante las autoridades educativas a los cuales se van
a dirigir esfuerzos para organisarlos 3 lograr su legalisaoiòn.

Por último, el trabajo de Sara Lagüera ya obtuvo resultados en
la promocion de grupos comunitarios. En el trabajo de octavo semes-
tre [19B2) se logro conjuntar 6 grupos compuestos por mujeres, por
mujeres 3 hombres (mixtos), por adolescentes y por niños. Cada gru-
po tenia su actividad especifica. A traves de la misma el grupo re-
fienionaba sobre la misma.

En el siguiente semestre, se siguio trabajando con los mismos
grupos. Dos se desintegraron, pero se formaron otros en su lugar.

Lagfiera considera importante el trabajo del psicologo en la cg
munidad como agente de cambio social junto con la comunidad, dada -
su incidencia en el comportamiento psicologico, ideoltgicc 3 social.
Bin embargo, expone que hay limitaciones para el trabajo comunita--
rio. En primer lugar estàn las limitaciones institucionales. Desde
la falta de un lugar para trabajar, hasta la no acreditación del --
servicio social. Después están los comunitarios. En estos encontra-
mos las experiencias negativas de los miembros de la comunidad con
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otros i nv esti gadores ; t ambi~n sus diferent es ocupaciones impiden -

que se involucren en las act ividades promocionadas. Por filtimo, ella 

señala que t an to e l gruuo de trabajo co~unitari o , como el grupo pr2 

motor pr esentan muchas r esi s tencias al c ambio. 

Segfin el coordinador ?ernando Gonzále z, l as pe rspe ctivas de un 

trabajo en comuni dade s fuera del marc o asistencialis ta s on limitadas 

Para e llo menciona cuatro problemas fundamentales: 

I) La oposici6n de l as autoridades para un trabajo afuera de las 

c l 1nicas , e l cual se concibe como difuso y co n resultados poco 

predecibles. 

II) La oposici6n y het erogeneidad tanto de los profesores como de 

los alumnos para involucrarse en un trabajo comprometido con -

la comunidad. 

III) La falta de recursos econ6micos para apoyar proye ctos piloto -

que sirvan de punta de lanza para un trabajo directo en la co

munidad. 

IV) La complejidad y amplitud de los problemas sociales de la zona 

de influencia. 

B1

otros investigadores; también sus diferentes ocupaciones impiden --
que se involucren en las actividades promocionadas. Por último, ella
señala que tanto el grupo de trabajo comunitario, como el grupo prg
motor presentan muchas resistencias al cambio.

Según el coordinador Fernando Gonzales, las perspectivas de un
trabajo en comunidades fuera del marco asistencialista son limitadas
Para ello menciona cuatro problemas fundamentales:
I) La oposicion de las autoridades para un trabajo afuera de las

clinicas, el cual se concibe como difuso 3 con resultados poco
predeoibles.

II) La oposicion y heterogeneidad tanto de los profesores como de
los alumnos para involucrarse en un trabajo comprometido con -
la comunidad.

III) La falta de recursos economicos para apoyar proyectos piloto -
que sirvan de punta de lansa para un trabajo directo en la co-
munidad.

IV) La complejidad 3 amplitud de los problemas sociales de la zona
de influencia.
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MODELO PSICOCOMUNIDAD. 

Antecedentes. 

El modelo de Psicocomunidad estti. estrechamente vi nculado al -

proble ma de margina ción s ocial a_ ue se vive en :·lL:ico desde nace al 

gunas d~cadas. 

El proceso migratorio de los habitant es de l c am po a la ciudad 

es una consecuencia de la aguda crisis agricola sufr_id9. por l a ;:ioli 

tica de intentar hacer crecer la industria r;_ cost a del campo. La -

fu erte a fluencia de nuevos habitant es a la ciudad plantea una gran 

problecfl.tica que se inicia con la necesidad de encontrar una vivie!! 

da. 

Su incapacidad ec onómica de rentar una vivienda dentro de la -

ciudad, lo s obliga a invadir los espaci os más a l ejados , ins a lubres 

y sin s ervicios urbanos para construir ellos mismos all1 sus vivie!! 

das , las cuales sólo al canzan a representar un precario abrigo que 

los protej a de las inclemencias del tiempo. 

Est as condiciones mat eria les de vida s on e l escenario de la -

configuración de relaciones f ami l iar es y sociales esa_uizoides , par~ 

noic as e histéricas (enfermas ) a_ue representan en s i mismas graves 

limitaciones del desarrollo psicológico del colono de est os "cintu

rones de !Jliseria". 

La afluencia m!s fuert e de l campo a la ciudad , s e dió en la dé

cada de 1960 y 1970; y es precisamente en 1970 cuando Jos é Cueli 

(creador del modelo Psicocomunidad) realiza una i nvestigación e n Cd. 

Netzahualcóyotl, l a cual pretendia averiguar l os motivos que l l e va

ban a los colonos a arraigarse a ese lugar t an adverso a-la existe!! 

cia hu!!ia..'la . 

El estudio siguió los lineamientos de investiga ción tradicion~ 

les en el campo de la Ps icolog1a Social y sus nulos r esu ltados en -

l a recolección de i nformación llevaron a los inve sti gado r es a bus-

car una aproximación t eórica que '.J'3 rmitie r a e l cont act o con la comu 

nidad a la vez que realizara un efecto tera péutico en ~a misma . 

As1 es como a par tir de un objetivo de investi gación comunita

ria con herramientas teóricas y metodológicas poco e fic a ces, sur ge 

la ne cesidad de crear un modelo que realmente posibilite la comuni

cación con los habitantes de una zona marginada . 

Los objetivos i niciales planteados en la investigación original 
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HDDELÚ PSIGDCÚHUHIDAD.

Antecedentes.

El modelo de Psicocomunidad está estrechamente vinculado al --
problema de marginacion social que se vive en Mexico desde hace al-
gunas decadas.

El proceso migratorio de los habitantes del campo a la ciudad
es una consecuencia de la aguda crisis agricola sufrida por la poli
tica de intentar nacer crecer la industria a costa del campo. La --
fuerte afluencia de nuevos habitantes a la ciudad plantea una gran
problematica que se inicia con la necesidad de encontrar una vivia;
da.

Su incapacidad economica de rentar una vivienda dentro de la -
ciudad, los obliga a invadir los espacios más alejados, insalubres
3 sin servicios urbanos para construir ellos mismos alli sus vivian
das, las cuales solo alcanzan a representar un precario abrigo que
los proteja de las inclemencias del tiempo.

Estas condiciones materiales de vida son el escenario de la -
configuracion de relaciones familiares 3 sociales ssouisoides, parå
noicas e historicas (enfermas) que representan en si mismas graves
limitaciones del desarrollo psicologico del colono de estos "cintu-
rones de miseria".

Laafluencia mas fuerte del campo a la ciudad, se dio en la dé-
cada de 1950 1 19?o¡ 3 es precisamente en 19?o cuando Jose Cueli -
(creador del modelo Psicocomunidad) realiza una investigacion en Cd.
Hetzanualcoyotl, la cual pretendía averiguar los motivos que lleva-
ban a los colonos a arraigarse a ese lugar tan adverso a-la existe;
cia humana.

El estudio siguio los lineamientos de investigacion tradicionå
les en el campo de la Psicologia Social y sus nulos resultados en -
la recoleccion de informacion llevaron a los investigadores a bus--
car una aproximación teorica que permitiera el contacto con la comp
nidad a la vez que realizara un efecto terapeutico en -a misma.

Asi es como a partir de un objetivo de investigacion comunita-
ria con herramientas teoricas y metodológicas poco eficaces, surge
la necesidad de crear un modelo que realmente posibilite la comuni-
cacion con los habitantes de una zona marginada.

Los objetivos iniciales planteados en la investigacion original
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son r ebasa rios a consecuencia del conta cto con el t uguria no, propo-

ni~ndose ahora el crecimiento yoico de l os colonos y la elaboración 

de l os emba t es que esta experiencia produce en l os investigadores. 

Asi es c omo na ce e l mode lo de Psicocomunid ad desarrollado por los -

doct ores Coeli y Biro, mi s mo que seria posteri or me nte adoptado por 

sus discipulos quienes lo i ntr oduj eron a s us prácticas de trabajo -

ac adémic o de la Uni versidad Ibe roamericana . 

SUPú-Zs·r os rEOR I COS . 

Se rueden distinguir dos tipos de supuestos en e l modelo de -

Psicocomunida d : e l pr i mer grupo tiene que ver con las condiciones -

sociale s en l as cuales s urge el mo delo, y el segundo grupo se refi~ 

re a la aproümación teó r ica y la herra!llie nt a metodológi ca que per

mitirla a los psicólogos accionar en la comunidad . 

Primer grupo: 

1) Existe una escisión entre universidad y comuni dad , por lo que se 

espera que a través del desarrollo de la f unc ión critica de la -

univers idad, se logre vincular la educ ación superior clas ista -

que tiene un potencia l de acción desper diciado , con la realidad 

naciona l (c omunida d) , l a cual tiene necesi da des humanas y t~cni

cas no resueltas. 

2) Se espera que l a práctica comunitaria inte gre las funciones bás! 

cas de la universida d: invest i gación , do cencia y s ervicio. 

3) La aplicación del modelo proporcionará una experienc ia vivencia! 

de la cual se espera que aport e un de sarrollo positivo a los P8.!: 

ticipantes de la mi sma , t anto a l os maes tros y estudiantes de la 

institución educat iva, como a los indivi duos pe rtene cientes a la 

comunidad visitada. 

Segundo grupo: 

1) Los mar gina dos poseen un desarrollo psicológico que está severa

mente i mpedido en el área de la cognición. 

2) La teori a y la técni ca psicoanal1tica se pueden extrapolar a lo 

social o col ec t ivo, as1 la intervención comunit aria tiene un prQ 

ceso t er apé ut ic o en los miembros de l a comunidad que participan 

en la experiencia. 

3) De la misma manera que la conducta del terapeuta se ve influida 

por la del paci ente (regresando a etapas ant eriores del uesarro-
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son rebasados a consecuencia del contacto con el tuguriano, propo--
nìendose ahora el crecimiento 3oico de los colonos 3 la elaboracion
de los embates que esta experiencia produce en los investigadores.
asi es como nace el modelo de Psìcocomunidad desarrollado por los -
doctores Goeli 3 Biro, mismo que seria posteriormente adoptado por
sus discípulos quienes lo introdujeron a sus practicas de trabajo -
academico de la Universidad Iberoamericana.

SUPUESTUS TEORICOS-

Se pueden distinguir dos tipos de supuestos en el modelo de --
Psicocomnnidnd: el primer grupo tiene que ver con las condiciones -
sociales en las cuales surge el modelo, 3 el segundo grupo se refig
re a la aproximación teorica 3 la herramienta metodológica que per-
mitirle a los psicologos accionar en la comunidad.
Primer grupo:
1) Existe una escision entre universidad y comunidad, por lo que se

espera que a traves del desarrollo de la funcion critica de la -
universidad, se logre vincular la educacion superior clasìsta --
que tiene un potencial de accion desperdiciado, con la realidad
nacional (comunidad), la cual tiene necesidades humanas 3 tecni-
cas no resueltas.

2) Se espera que la practica comunitaria integre las funciones basi
cas de la universidad: investigacion, docencia 3 servicio.

5) La aplicacion del modelo proporcionará una experiencia vivencial
de la cual se espera que aporte un desarrollo positivo a los pa;
ticipantes de la misma, tanto a los maestros 3 estudiantes de la
institucion educativa, como a los individuos pertenecientes a la
comunidad visitada.

Segundo grupo:
1) Los marginados poseen un desarrollo psicologico que esta severa-

mente impedido en el area de la cognicion.
El La teoria 3 la tecnica psicoanalitica se pueden extrapolar a lo

social o colectivo, asi la intervencion comunitaria tiene un prg
ceso terapéutico en los miembros de la comunidad que participan
en la experiencia.

5) De la misma manera que la conducta del terapeuta se ve influida
por la del paciente (regresando a etapas anteriores del desarro-
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llo) y se cierra un circuito de retroalimentación entre ambos, -

l a conducta de los invest igadores se ve inf lu1da por la de la CQ 

munidad (con un desarrollo yoico muy pri mi tivo , "regresando"), -

pero de manera más drás tica que e n el cas o del terape ut a ( que -

tiene cierto adiestramiento y conocimi ento de s1 mismo). 

4) El individuo que vive en colonias mar ginadas est á ubicado en e t~ 

pas de desarrollo yoico muy elementales , de acuerdo a Ericsson, 

por lo que la idea central del modelo en logr ar un puente de co

munic aci6n con el yo de esta gente, que permita a l trabajador CQ 

munitario ayudar a su desarrollo integr a l. 

5) De los parámetros en el modelo de Psicocomunidad (op . cit. pág. 

43) de acuerdo al esquema teórico erickssoniano de desarrollo 

yoico, se d erivan 4 categorías de crecimiento que introducen en 

la práctica pautas de relaci6n necesarias para qu e e l tuguriano 

supere sus carencias y sufrimientos psicológicos. 

Las 4 categor1as de crecimiento son: 

llivel o situación bu scada 

la. difer enciación del yo-r ea lidad 

2a, confianza versus desconfianza 

)a , autonom1a versus ver güenza y duda 

4a. identidad ver s us difusi6n del rol 

Car acter1s ticas 

pensar.iiento mágico 

idealización y paranoia 

devaluación 

problemas de liderazgo 

Alveano aclara: "Si se t r aduce lo ant eri or a términos de Fair

bain (1962) resultaria lo siguiente: el primer caso es descrito co

mo esquizoide y su tratamiento consiste en l a predictibi lidad , El -

segundo es el paranoide y s u prescripci6n deberla incluir aspe ctos 

de la realidad y el señalamiento de limites (manejo del tiempo y el 

lugar). La t er cera etapa es la histérica y su cura r equi ere pr opor

cionar un objeto de afecto no demandante y no juzgante, en la cuar 

ta etapa, finalmente, el trabaj o de comunidad exige ayudar a encon

trar e lementos de identidad y evitar tomar el lide razgo . ( Alveano, 

J Ibid. pág. 45). 

6) Se considera que e l embate a la comunidad en J.os in·1estigari ores 

puede disminuirse por el manejo de la s fant asías de ést os. 

7) Se considera que con un diseño adecu ado pue de ofrecerse a cu a l-

quiera la posibi l idad de aprender sus carencias y vivir con -

ellas de una manera creativa, posibilitando su elaboraci6n y s u 

superación. 

3h

110) 3 Se cierra un circuito de retroalimentacion entre ambos, -
la conducta de los investigadores se ve influida por la de la cp
munidad (con un desarrollo yoico muy primitivo, "regresando"), -
pero de manera más drástica que en el caso del terapeuta (que --
tiene cierto adiestramiento y conocimiento de si mismo).

4) El individuo que vive en colonias marginadas esta ubicado en eta
pas de desarrollo yoico muy elementales, de acuerdo a Ericsson,
por lo que la idea central del modelo en lograr un puente de co-
municacion con el yo de esta gente, que permita al trabajador cg
munitario ayudar a su desarrollo integral.

5) De los parametros en el modelo de Psicocomunidad (op. cit. pág.
#5) de acuerdo al esquema teorico erickssoniano de desarrollo -
yoico, se deriran n categorias de crecimiento que introducen en
la práctica pautas de relacion necesarias para que el tuguriano
supere sus carencias y sufrimientos psicologicos.

Las h categorias de crecimiento son:

Nivel o situacion buscada Garacteristicas
1a- diferenciación del yo-realidad pensamiento mágico
2a. confianza versus desconfianza idealisacion 3 paranoia
5a. autonomia versus vergüenza 3 duda devaluacion
ha. identidad versus difusion del rol problemas de liderazgo

alveano aclara: "Sí se traduce lo anterior a términos de Fair-
bain (1962) resultaría lo siguiente: el primer caso es descrito co-
mo esquisoide 3 su tratamiento consiste en la predictibilidad. El -
segundo es el paranoide 3 su prescripción deberia incluir aspectos
de la realidad 3 el señalamiento de limites (manejo del tiempo 3 el
lugar). La tercera etapa es la histérioa 9 su cure requiere propor-
cionar un objeto de afecto no demandante 3 no jusgante, en la cuar-
ta etapa, finalmente, el trabajo de comunidad exige ayudar e encon-
trar elementos de identidad 3 evitar tomar el liderazgo. fiñlveano,
J Ibid. pag. #51.
6) Se considera que el embate a la comunidad en los investigadores

puede disminuirse por el manejo de las fantasías de estos.
7) Se considera que con un diseño adecuado puede ofrecerse a cua1--

quiera la posibilidad de aprender sus carencias 3 vivir con - -
ellas de una manera creativa, posibilitando su elaboracion y su
superacion.
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PRACTICA CONC~ETA . 

La rne todologi a de trabajo de c ampo del modelo de psicocomuni-

dad propone que una vez integrado el equipo de trabajadores comuni

t arios y elegide. la co1:1unida d, se real ice un nfimero fijo de visitas 

guardando cie rtas reglas. Co mo pre t ext o de l a vi sita se eli ge un -

frente "blanco", es decir , un te ma- herramienta de trabajo que pe rm1,_ 

t a introducirse en l a comunidad . 

Est e "frent e blanco" puede ser la medicina preventiva , l a faj 

lia , l a p l anific ac ión f amiliar, la drogadicción o cualquier otro t~ 

ma que se considere apropiado. Tal tema puede ser cambiado de acue~ 

do a las propias nec esidades de la gente con l a que se trabaja. An

tes de las visita s a la comunidad, el grupo de investigadores des-- . 

cribe por escrito sus fantas ias en r e lación a la visita comunitaria, 

las cuales en ses iones de traba jo grupal, se manejarán junto con -

los aspectos externos a l a comunidad. Estas f antas ias se consideran 

una proy ec ción de lo interno en los investigadores, y su manejo gr~ 

pal, se hace con objeto de poner este conocimiento a l s ervicio de 

los investigadores para su mejor percepción y a cción dentro de la -

realidad comunitaria (tutorias). 

La e laboración del encuentro investigador-comunidad se lleva a 

cabo entre éstos y el supervisor quien es una persona a jena al pro

ceso, y que por ha llarse precisamente desvinculado emocionalmente -

del mismo , ofre ce la posibilidad de establecer las diferencias en-

tre lo que sucede dentro de la comunidad , y lo que suc ede dentro de 

los investigadore s y su grupo de tal manera que se dé la diferenci~ 

ci6n nec esaria para e l correcto funci onamiento del proceso de e xplQ 

ración, diagnóstico y t erapéutico de la comunidad (su pervi sión), 

Los paráme tros a los que deben sujetarse las visitas son, el -

tiempo en que se realicen, la persona que las hace y el lugar en -

donde s e llevan a cabo, Las visitas deber~ llevarse a cabo en un -

dia y a una !tora fija. No se permiten cambios por motivo alguno. El 

tiempo de duración de cada visita es de 15 a 20 minutos. Si la per

sona o f a?llili a visitada no recibe al traoajador comunitario, éste -

deberá esper;ir el tiempo de visita e insistir las veces posteriores 

de manera a!l!able. La persona encargad a de las visitas siempre debe

rá ser l a misma. Cada miembro del grupo tiene asignado un n!imero de 

fa1:1i lias de?e ndi endo del tie mpo disponible de visita en el dia. El 

B5

PRnGTIG¿ GUHGEETA.

La metodologia de trabajo de campo del modelo de psicocomuni--
dad propone que una ves integrado el equipo de trabajadores comuni-
tarios y elegida la comunidad, se realice un número fijo de visitas
guardando ciertas reglas. Como pretexto de la visita se elige un --
frente "blanco", es decir, un tema-herramienta de trabajo que permi
ta introducirse en la comunidad.

Este "frente blanco" puede ser la medicina preventiva, la fan;
lia, la planificacion familiar, la drogadicción o cualquier otro te
ma que se considere apropiado. Tal tema puede ser cambiado de acne;
do a las propias necesidades de la gente con la que se trabaja. an-
tes de las visitas a la comunidad, el grupo de investigadores des--_
cribe por escrito sus fantasias en relacion a la visita comunitaria,
las cuales en sesiones de trabajo grupal, se manejarán junto con --
los aspectos externos a la comunidad. Estas fantasias se consideran
una proyeccion de lo interno en los investigadores, y su manejo grg
pal, se hace con objeto de poner este conocimiento al servicio de -
los investigadores para su mejor percepcion y accion dentro de la -
realidad comunitaria (tutorías).

La elaboracion del encuentro investigador-comunidad se lleva a
cabo entre estos v el supervisor quien es una persona ajena al pro-
ceso, 3 que por hallarse precisamente desvinculado emocionalmente -
del mismo, ofrece la posibilidad de establecer las diferencias en--
tre lo que sucede dentro de la comunidad, 3 lo que sucede dentro de
los investigadores y su grupo de tal manera que se do la diferenciå
cion necesaria para el correcto funcionamiento del proceso de enplp
racion, diagnostico 3 terapeutico de la comunidad (supervision).

Los parámetros a los que deben sujetarse las visitas son, el -
tiempo en que se realicen, la persona que las hace y el lugar en -
donde se llevan a cabo. Las visitas deberán llevarse a cabo en un -
dia 3 a una nora fija. No se permiten cambios por motivo alguno. El
tiempo de duracion de cada visita es de 15 a 20 minutos. Si la per-
sona o familia visitada no recibe al trabajador comunitario, este -
debera esperar el tiempo de visita e insistir las veces posteriores
de manera amable. La persona encargada de las visitas siempre debe-
ra ser la misma. Cada miembro del grupo tiene asignado un número de
familias dependiendo del tiempo disponible de visita en el dia. El
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trabaj ador procurará permi t ir que el visit ado hable , una vez que s e 

introdujo el fr ent e blanco , con la amplitud y pr ofund ido.d que ést e 

lo desee, escuc 'lándo lo atentament e y e vitando emitir algtm juicio -

personal, moral o de otra indole , que pudi era s er entendido como -

cr1tica por el visi t ado . Se propone qu e el traba j ador trate de con~ 

tituirse como un objeto de a f ec to predecible, no demandant e y no -

juzgante para el visitado . 

Lo s parámetros de evaluaci6n del crecimiento yoico de la comu

nidad son los propuestos por la t eoria de desarrollo de Erick Eric~ 

son que valoran e l desarrollo psicológico logrado por l a comunidad, 

desde la e tapa pre-eral, hasta la muerte o despedida, ubic ando el -

nivel al cual se encontraba la comunidad antes de intervenir la y el 

alcanzado despué s de su intervención. 

Los parámetros que evaluar~ los cambios en los alumnos están 

propuestos por •'la. Teresa Lartigue y se refi e r en al manejo y análi

s i s de las fantasias de éstos, previas a la visit a comunitaria. 

RESU LT ADOS. 

El modelo, como se mencionó anteriormente , propone una serie -

de parámetros de desarrollo psico l ógico a trascender en los mi em--

bros de la comunidad, sin embargo, no existe ninguna investigación 

que reporte los resultados alcanzados al respecto. 

En cuanto a la incidencia del trabajo en la dinfunica comunita

ria, el modelo no propone una evaluaci6n al res pe cto, inclus o la Vi 
si6n teórica de l a vinculación entre el aspecto psicológico y e l SQ 

cia l no aparece en su mo de lo. Los finicos reportes de resultados de 

la a plicación de est e modelo, s e presentan a nive l muy tosco en - -

cuan to a los cambios comunitarios logrados y son más de s criptivos -

que analitices como por ejemplo, se cita la reducción de enfermeda

de s infecciosas a través de ciertas medidas higiénicas en las loca

lida des visitadas. (Tres Comunidades en Busca de su Identidad, pág. 

23). 

Se percibe una falta de correspondencia entre el én fa ::: i s en el 

desarrollo comunitario planteado en los obj e tivos del modelo y la -

labor realizada hacia su logro. El peso del traba jo del modelo se -

encamina hacia los logros de los investigadore s en su desarrollo -

psiquico y lo s parámetros de evaluación que pl an tea el mode lo indi-
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trabajador procurará permitir que el visitado hable, una vea que se
introdujo el frente blanco, con la amplitud 3 profundidad que este
lo desee, escuchândolo atentamente 3 evitando emitir algún juicio -
personal, moral o de otra índole, que pudiera ser entendido como --
critica por el visitado. Se propone que el trabajador trato de con;
tituirse como un objeto de afecto predecible, no demandante 3 no --
juzgante para el visitado.

Los parámetros de evaluacion del crecimiento ïoico de la comu-
nidad son los propuestos por la teoria de desarrollo de Erick Ericg
son que valoran el desarrollo psicologico logrado por la comunidad,
desde la etapa pre-oral, hasta la muerte o despedida, ubicando el -
nivel al cual se encontraba la comunidad antes de intervonirla 3 el
alcanzado despues de su intervencion.

Los parametros que evaluarán los cambios en los alumnos estan
propuestos por Na. Teresa Lartigue 3 se refieren al manejo 3 anali-
sis de las fantasias de éstos, previas a la visita comunitaria.

HESUUTaDOS.

El modelo, como se menciono anteriormente, propone una serie -
de parámetros de desarrollo psicologico a trascender en los miem---
bros de la comunidad, sin embargo, no existe ninguna investigacion
que reporte los resultados alcanzados al respecto.

En cuanto a la incidencia del trabajo en la dinámica comunita-
ria, el modelo no propone una evaluacion al respecto, incluso la vi
sion teorica de la vinculación entre el aspecto psicologico 3 el sp
cial no aparece en su modelo. Los unicos reportes de resultados de
la aplicacion de este modelo, se presentan a nivel mu3 tosco en - -
cuanto a los cambios comunitarios logrados 3 son mas descriptivos -
que analíticos como por ejemplo, se cita la reduccion de enfermeda-
des infecciosas a través de ciertas medidas higiénicas en las loca-
lidades visitadas. (Tres Comunidades en Busca de su Identidad, pág,
25].

Se percibe una falta de correspondencia entre el énfasis en el
desarrollo comunitario planteado en los objetivos del modelo 3 la -
labor realizada hacia su logro. El peso del trabajo del modelo se -
encamina hacia los logros de los investigadores en su desarrollo --
psíquico 3 los parametros de evaluacion que plantea el modelo indi-
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can e l avance en la ela~oración de l os embates de ést os con l a com~ 

nidad . 

' de c ir de Catalina darrsch , se vislumbran dos tipos de aspe c

to s que han i mpedido el avance de l mo delo en su confr ont ación con -

l a r ea lidad . El pr i mero de est os aspec t os es antec ede nte a su ap li

cación y tiene que ver con la mar cada pre f erencia de los alumnos 

por el empleo de modelos más co n ocid os ( me n os confl i c t ivos) . 

El ot ro aspect o de l os hallazgos l ogr ados en est e mo del o , se -

ubic a ya dentro de la aplicación del mismo y se refi er e a la r esi s 

tencia que el i nve s tigador pr ese nt a a cont i nuar con el método como 

consecuencia del i mpacto per sona l de l as visitas a la comunidad ( e~ 

trevi s ta pág. 25) . 

Limitaciones del modelo: 

El mode l o pr opone un cre ci miento psico l ógi co con e l col ono lo 

cua l llevarla a mejorar el ti po de r e l aciones ent r e l os habitant es 

de l a zona s in embar go , lo más i mportante ser l a proponer y analizar 

la pauta para que es t e nuevo ti no de r e l aciones interpersonales se 

t raduj er a en me jores co ndic iones de vida del mar ginado , t an t o mate 

rial es como humanas . 

En e l planteami e nto so cial de l mode l o , la extrapola ción del -

ps icoanál is i s a l o social se ve limit ada a una prác tic a c l 1nica en 

un context o comunita r io . 

En e l t erreno ps ic ológico el desarr oll o de l a t er api a de l col.Q. 

no no aport a sufic ient es e l ement os como para ayudarl e a l pacient e a 

t omar conciencie de su r eali dad social en correspondencia a su par

t icul ar problemát i c a . 

El c oncept o de cam bio soc i al que maneja el node l o no es clar o , 

pero puede inferi r se que se e s per a a f ec tar la postura que e l tugu-

r iano ti ene an t e su r ealidad , a l produc ir en é l un cre cimiento psi

cológico con l o cual se e s t arla produ ci endo un c ambio social . 

El modelo no pr opone in s trume ntos me t odológic os capaces de ev~ 

l uar el caubio que su quehacer cor:mnit ar i o produc e . 
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can el avance en la elaboracion de los embates de estos con la coma
nidad.

n decir de Catalina larrsch, se vislumbran dos tipos de aspec-
tos que han impedido el arance del modelo en su confrontación con -
la realidad. El primero de estos aspectos es antecedente a su apli-
cacion 3 tiene que ver con la marcada preferencia de los alumnos --
por el empleo de modelos más conocidos imenos conflictivos).

El otro aspecto de los hallazgos logrados en este modelo, se -
ubica ya dentro de la aplicacion del mismo 3 se refiere a la resis-
tencia que el investigador presenta a continuar con el metodo como
consecuencia del impacto personal de las visitas a la comunidad (eg
trevista pág. 25).

Limitaciones del modelo:

E1 modelo propone un crecimiento psicologico con el colono lo
cual llevaria a mejorar el tipo de relaciones entre los habitantes
de la sona sin embargo, lo mas importante seria proponer y analizar
la pauta para que este nuevo tino de relaciones interpersonales se
tradujera en mejores condiciones de vida del marginado, tanto mate-
riales como humanas.

En el planteamiento social del modelo, la entrapolaciòn del --
psicoanálisis a lo social se ve limitada a una practica clinica en
un contento comunitario.

En el terreno psicologico el desarrollo de la terapia del colo
no no aporta suficientes elementos como para ayudarle al paciente a
tomar conciencia de su realidad social en correspondencia a su pare
ticular problematica.

El concepto de cambio social que maneja el modelo no es claro,
pero puede inferirse que se espera afectar la postura que el tugu--
riano tiene ante su realidad, al producir en él un crecimiento psi-
cologico con lo cual se estaria produciendo un cambio social.

El modelo no propone instrumentos metodolbgicos capaces de era
luar el cambio que su quehacer comunitario produce.
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MODELO DE LA UAM-XOCHIMILCO. 

Problemática alre dedor de la cual surge el modelo . 

A mediados de la década de los setent as los efectos de la cri

sis econ6mica de l pa1s aumentaron las dificultade s de las clases PQ 

pulares para alcan7.ar m1nimos de bienestar a ce pt ao l es , 

La presi6n demográ fica en la ciudad de México redu jo la capaci 

dad del gobierno cap italino para proporcionar los s ervici os s ocia-

les básicos en los niveles m1nimos deseables . Esto hizo más agudas 

l as carencias :na t eriales de los sectore s urbano- populares , s obre tQ 

do los que nabi taban las barriadas y las "ciudades pe r dido.s " de la 

periferia de l a zo na metropolitana. 

Las condiciones de vida en dichas colonias , en muchos casos, -

eran dramáticas, Sus poblador es estaban agobiado s por l a inseguri-

dad de la posesi6n de su vivi enda. Los nive l es de insalubridad y 

mortalidad infantil eran elevados y las posibilidades de obtener si 

quiera la educaci 6n básica eran escasas. 

El i mpacto de t antas carencias materiales en las r elaciones h~ 

manas y e l comportamiento del individuo se expres6 t ambién en pro-

blemas sociales profund os . La desintegraci6n familiar, el aumento -

de la violencia urbana , el alcoholismo, la drogadicci6n, la angus-

t i a y e l s ufrimi ento ps icol6gico, etc., indicaban el e f ecto de la -

crisis social en el funbito de lo cotidian o y subjetj_vo. 

Es en este contexto histbr ico en donde comienza a trabajar l a 

UAM con s us tres planteles en Xochimilco, Azc apot zalco e Iztapal apa 

De acuerdo a la pol1tica de educaci 6n superior del so bierno de Ech~ 

verria , s e busc6 que la UAM encarnara e l proyecto de un a universi-

dad ::ioderna "que ))Udiera responder con l a eficienci a r equerida a -

los intereses de los alumnos y a las ne cesidades del pa1s" (Villa-

rreal, R. Doc. Xochimil co , México, 1980 , pág. 6) . 
Se o.spiraba a una universidad que act uara como "palanca e fect i 

va para el de sarrollo materia l y cultura l de l pa1s conforme a las -

nece s idades de l momento" (Guevara Ni ebla , G. Los !'lúltipl es rostros 

de la cris i s universitari a , México, llueva Imagen, 1981, pág. 15). 
No obs t ant e , dado el ambient e radicalizado en los intelectu a-

les univer s itarios por el movimiento del 68 , se trat6 de dar una al 

terna tiva a esta conc c~ ci6n tecnocr~tica de la funci6n universi t a-

ria. Se introduce la proposici6n critica por quiene s parti_cipan en 
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HDDELÚ DE LA Uàfi-IGCHIHILCO.

Problemática alrededor de la cual surge el modelo.

A mediados de la decada de los setentas los efectos de la cri-
sis economica del pais aumentaron las dificultades de las clases pg
pulares para alcanzar minimos de bienestar aceptables.

La presion demográfica en la ciudad de Mexico redujo la capaci
dad del gobierno capitalino para proporcionar los servicios socia-
les basicos en los niveles minimos deseables. Esto hizo mas agudas
las carencias materiales de los sectores urbano-populares, sobre tp
do los que habitaban las barriadas 3 las "ciudades perdidas" de la
periferia de la zona metropolitana.

Las condiciones de vida en dichas colonias, en muchos casos, -
eran dramáticas. Sus pobladores estaban agobiados por la inseguri--
dad de la posesión de su vivienda. Los niveles de insalubridad 3 -
mortalidad infantil eran elevados y las posibilidades de obtener si
quiera la educacion basica eran escasas.

El impacto de tantas carencias materiales en las relaciones bg
manas 3 el comportamiento del individuo se expreso también en pro--
blemas sociales profundos. La desintegración familiar, el aumento -
de la violencia urbana, el alcoholismo, la drogadiccion, la angus--
tia 3 el sufrimiento psicologico, etc., indicaban el efecto de la -
crisis social en el ámbito de lo cotidiano 3 subjetivo.

Es en este contexto historico en donde comienza a trabajar la
UAH con sus tres planteles en Xochimilco, Azcapotzalco e Iztapalapa
De acuerdo a la politica de educacion superior del gobierno de Echg
verria, se busco que la UAH encarnara el proyecto de una universi--
dad moderna "que pudiera responder con la eficiencia requerida a --
los intereses de los alumnos 3 a las necesidades del pais" (vi1la--
rreal, R. Doc. Xochimilco, México, 1930, pag. 6).

Se aspiraba a una universidad que actuara como "palanca efecti
va para el desarrollo material y cultural del pais conforme a las -
necesidades del momento" (Guevara ïiebla, G. Los múltiples rostros
de la crisis universitaria, México, Nueva Imagen, 1931, pag. 15].

No obstante, dado el ambiente radicalizado en los intelectua--
les universitarios por el movimiento del 68, se trato de dar una al
ternativa a esta concepcion tecnocrática de la funcion universita--
ria. Se introduce la proposición critica por quienes participan en
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l a creac i ón de la UAH de est ablece r un compromiso del quehacer uni

versitario c on la transformación de la compl e j a realidad social de l 

pais" . Es decir, de una mane r a no muy abierta se hace not ar la nec.!:_ 

sidad de estab l ecer un compr omiso del univer s itario con l a problem! 

t ica social de l as clases populares. 

La necesidad de plantear concretament e dicho compr omiso hizo 

que en el modelo educ ativo que adopt a la UAM-X se trate de romper -

con la di so ciaci ón entre las actividade s académicas, l a investiga-

ción y la pr obl emát ic a social de l pais. 

~st a pos tura t ambién fue ret omada por los psicólogos que parti 

ciparon en l a elaboración del plan curricu l ar de la carrera de psi

colog1a. El los consideraron que "los avances pe dagógicos del siste

ma modular de la UAM-Xochimilc o en cuanto a e liminar la separación 

ent r e la ac tividad académica , la investigación y la proble mática SQ 

cial "apremiante" , sentaban l as "bases estructurales para el desa-

rrollo de una psico log1a est r echament e vinculada a la compleja pro

blemlitic a social de Héxico" (Consideraciones sobre la carrera de -

psicolog1a en la UAM-X, Mé xi co, 1982 , pág. 1) Era necesario que los 

esquemas de la psicolog1a t radicional tambi én fUeran cambi ados por 

aquellos que pudier an dar r espues t a a la de manda de una nueva prác

tica de la 1lrofesión psicológica, "conscient e de su inserción so--

cial y de s u pape l en la lucha ideológico-pol1tica" (Consideracio-

nes sobre la ••• op . cit., pág . 7). 
Para ser congruent e con esta perspectiva , el p lan curricular -

incorporó como ejes integradores del trabaj o académico problemas 

apremiante s de l a r ea lidad citadina. Dada l a neces idad de entrar en 

contact o con dichos problemas se incorporaron prácticas de investi

gación y de servicio en las comunidades e nfocando l a activide.d ha-

cia un pr oble ma espe cifico. La idea era detertainar los f actores re~ 

pensables ó.e l ?Jismo y eventualmente ofrecer una alt ernat iva de in-

t ervención . Dentro del fil-ea de especial i zación de psicolog1a so cial 

s e realizó un conveni o con los Centros de Integración Juvenil (CIJ) 

~ara i ncorporar a l os estudiant es a los pro gr anas de trabajo en co~ 

tra de la far macodependencia . Esta 6 lti:na alternativa es l a que re

present a más ac abada~e!"lt e e l modelo de ar, roxima ción al campo comuni 

tario l)Or parte de los psic6logos de la UAH-X. 
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la creacion de la UAH de establecer un compromiso del quehacer uni-
versitario con la transformacion de la compleja realidad social del
país". Es decir, de una manera no mu3 abierta se hace notar la necå
sidad de establecer un compromiso del universitario con la problemå
tica social de las clases populares.

La necesidad de plantear concretamente dicho compromiso hizo -
que en el modelo educativo que adopta la UAH-K se trate de romper -

con la disociación entre las actividades académicas, la investiga-
ción 3 la problematica social del pais.

Esta postura también fue retomado por los psicólogos que parti
ciparon en la elaboracion del plan curricular de la carrera de psi-
cologia. Ellos consideraron que "los avances pedagógicos del siste-
ma modular de la UAH-Xochimilco en cuanto a eliminar la separacion
entre la actividad academica, la investigacion 3 la problemática sp
cial "apremiante", sentaban las "bases estructurales para el desa--
rrollo de una psicologia estrechamente vinculada a la compleja pro-
blematica social de Honico" (Consideraciones sobre la carrera de -
psicologia en la UAH-X, Mexico, 1982, pág. 1) Era necesario que los
esquemas de la psicologia tradicional también fueran cambiados por
aquellos que pudieran dar respuesta a la demanda de una nueva prac-
tica de la profesion psicologica, "consciente de su inserción so---
cial 3 de su papel en la lucha ideologico-politica" (Consideracio--
nes sobre la ... op. cit., pas. 7).

Para ser congruente con esta perspectiva, el plan curricular -
incorporó como ejes integradores del trabajo académico problemas -
apremiantes de la realidad citadina. Dada la necesidad de entrar en
contacto con dichos problemas se incorporaron practicas de investi-
gación 3 de servicio en las comunidades enfocando la actividad ha--
cia un problema especifico. La idea era determinar los factores rep
ponsables del mismo 3 eventualmente ofrecer una alternativa de in-
tervencion. Dentro del área de especialización de psicologia social
se realizo un convenio con los Centros de Integracion Juvenil (GIJ)
para incorporar a los estudiantes a los programas de trabajo en cop
tra de la farmacodependencia. Esta última alternativa es la que re-
presenta más acabadamente el modelo de aproximación al campo comuni
torio por parte de los psicólogos de la UAH-X.
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PRESUPUESTOS TEORICOS. 

Las modalidades especifica s del pla n de carrera de psi cologia 

en la UAM.-X est án en r e l ación con los puntos de vis t a generales de 

los pr omotores del mis mo s obre la natura l eza del obj eto de la psiCQ 

logi a y la metodologia especifica para e s tudiarlo . En la UA.M- X s e -

parte de consi der ar a l a ps icologi a como una cie ncia pro pi a de l ca!!! 

po de las ciencias socia l e s . Como e llos mismos afirman, est a posi-

ción t eórica guia tanto la i nv estigación , como la práctica pr ofes iQ 

nal. Se destacan do s gru pos de supuestos que ava lan el traba jo de -

campo en c omunidades . 

El primero s e r e fi ere a considerar que los aspecto s de la prá~ 

tica de la psicologi a , es decir, su objeto, su metodo l og1a de inve~ 

tigación e int ervención aplicada, están det ermina do s por las condi 

c iones so cia les e histbricas en las que s e producen. Con análisis -

basados en el materialismo histórico, s e pretende ubicar, tanto el 

contexto social en donde se inserta la práctica profesional del psi 

c6logo , como t ambién ubi car el desarrollo de ps icol og i a , sobre todo 

el de la psicologi a soci al. Est e marco gener al de ubicac ión históri 

ca se considera !ltil para orientar "una práctica cient1fica compro

metida con la rea lidad social". Se parte de que la conciencia de la 

natura l eza ideol6gica de la práctica social de l a psicolog1a actua l 

obli ga a buscar "un marco de re f erencia psicológico que tome en - -

cuenta esta condición de la práctica psicológica y qu e permita recQ 

ger l as aportaciones , tanto teóricas, como metodol6gi cas y t écnicas 

de l as diversas corrientes para ubicarlas cr1tic ament e , tanto en -

sus a lcances, como en sus l imit es" (Cons ideraciones sobre la ••. op. 

cit., pág. 8). Al mis mo tiempo, se bus ca que t al marco hist6rico -

s irva para darl e un s entido critico y pr esente a la a ctividad del -

psicólogo que le permit a entender los procesos suby a centes de su e~ 

torno social e incidir sobre los mismos en el sentido del compromi

so so cial asumido. 

Como s upuesto bhs i co , corolari o de lo ant erior , se s s ñala que 

el obj e to de es tudi o de l a psicologia es el e studio e inve s t igación 

de los procesos psiquicos entendidos como "aquellos re lativos a la 

s ubjetividad del individuo" (Consi der a ci ones sobr e la ••• op. cit., 

pág. 9). Para estudiarlo y comprenderlo s e parte de diferente s niv~ 

l es de análisis: psicosocia l, grupa l, ins titucional y comunitario . 

En cada nivel se estudiarla dicha subjetividad en su conver genci a -
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PRESUPUESTGS TEOHICOS.

Las modalidades especificas del plan de carrera de psicologia
en la UAH-X estan en relacion con los puntos de vista generales de
los promotores del mismo sobre la naturaleza del objeto de la psicp
logia 3 la metodologia especifica para estudiarlo. En la UAM-X se -
parte de considerar a la psicologia como una ciencia propia del cap
po de las ciencias sociales. Como ellos mismos afirman, esta posi--
ción teórica guia tanto la investigación, como la práctica profesip
nal. Se destacan dos grupos de supuestos que avalan el trabajo de -
campo en comunidades.

El primero se refiere a considerar que los aspectos de la pràp
tica de la psicologia, es decir, su objeto, su metodologia de inveå
tigacion e intervencion aplicada, estan determinados por las condi-
ciones sociales e históricas en las que se producen. Con analisis -
basados en el materialismo historico, se pretende ubicar, tanto el
contexto social en donde se inserta la practica profesional del psi
cologo, como también ubicar el desarrollo de psicologia, sobre todo
el de la psicologia social. Este marco general de ubicacion históri
ca se considera útil para orientar "una practica cientifica compro-
metida con la realidad social". Se parte de que la conciencia de la
naturaleza ideológica de la practica social de la psicologia actual
obliga a buscar "un marco de referencia psicologico que tome en - -
cuenta esta condicion de la practica psicologica 3 que permita recg
ger las aportaciones, tanto teóricas, como metodológicas 3 tecnicas
de las diversas corrientes para ubicarlas críticamente, tanto en --
sus alcances, como en sus limites" (Consideraciones sobre la... op.
cit., pág. 3). al mismo tiempo, se busca que tal marco historico --
sirva para darle un sentido critico 3 presente a la actividad del -
psicólogo que le permita entender los procesos sub3acentes de su ep
torno social e incidir sobre los mismos en el sentido del compromi-
so social asumido.

Como supuesto básico, corolario de lo anterior, se señala quo
el objeto de estudio de la psicologia es el estudio e investigacion
de los procesos psíquicos entendidos como "aquellos relativos a la
subjetividad del individuo" [Consideraciones sobre la ... op. cit.,
pág. 9). Para estudiarlo 3 comprenderlo se parte de diferentes nivg
les de análisis: psicosocial, grupal, institucional 3 comunitario.

En cada nivel se estudiaria dicha subjetividad en su conversfiflflìfl -
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con los det erminantes de la estruc tura social . (Como la e s t r uctura , 

o l os procesos estruct urales del aparato ps 1quico produc en y repro

duc en los de t erminan t es so ciales, sobre t odo en las formas de exis

t encia grupal-social _c omo l a familia). 

Aunque se plan tea la pluralidad de métodos e instrumentos para 

estudiar dicho objet o , el mar co co nc eptu al que orienta dicho estu-

dio son el psicoanálisis y el materialismo his t órico. Se ret oman -

las modalidades cont emporáneas europeas , princ i palme nt e de l a escu~ 

la f rancesa , sobre el análisis institucional y la i ntervención so-

cioanal1tica . Los aportes teóricos de dichas escuelas son l os que -

sustent an el cuer po de las prácticas comunitarias de la UAM-X. 

LA PRACTICA CONCRE·rA . 

Las prácticas en comunidades de la UAH-X dependen de l proyecto 

de investigación que se genere en los distintos módulos de la carr~ 

ra. En gen eral, l a mayor1a de las práctic as corre s ponde a proye ctos 

de investigación que ti enen que ver con los problemas e j es pr opios 

de cada módulo. De dichos proye cto s se despre nde un proyect o de i n

tervenc i6n avoc ado a incidir en el problema so cial que s e estudia . 

Dentro del área de concentración de psi colog1a so cial se di se 

ñó un modelo práctico de intervención que to~ a la farmacodepende~ 

cia como problema de trabajo . No obstante, se pr esume que ot ros pr2 

blema s sociales también pueden trabajarse de la misma mane ra. 

Los ob j e tivos de la práctic a t i e nen qu e ver con l os objetivos 

globales de l área de psicolog1a so cial que son; 

1) Analizar la farmacodependencia como f en ómeno psicosocial, es de 

cir, estu diar como conver gen la es tructura social y la ps1quica 

en cuanto a la producción y r eproducción de las desviaciones psi 

cosociales (como la farmacodependencia) en diferente s nive le s de 

análi s is . 

2) Cons truir y gener ar las a lternativas de intervenc ión coherentes 

con est e punt o de vista. 

El área de ps icolog1a social está constituida por 3 módulos C,!! 

ya dur ac ión total e s de tre s trimestres (un año escolar). Cada mód,!! 

l o establece pasos de trabajo en e l progr ama de investigación-inte~ 

venci6n en coordinación con el traba j o acad~mico-teór ic o . Sobre los 

t emas de trabajo a cadémico se planean los objetivos y pasos prácti-
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con los determinantes de la estructura social. (Como la estructura,
o los procesos estructurales del aparato psíquico producen 3 repro-
ducen los determinantes sociales, sobre todo en las formas de exis-
tencia grupal-socia1_como la familia).

aunque se plantea la pluralidad de métodos e instrumentos para
estudiar dicho objeto, el marco conceptual que orienta dicho estu--
dio son el psicoanálisis 3 el materialismo historico. Se retoman --
las modalidades contemporáneas europeas, principalmente de la eseup
la francesa, sobre el analisis institucional 3 la intervencion so--
cioanalitica. Los aportes teoricos de dichas escuelas son los que -
sustentan el cuerpo de las prácticas comunitarias de la UAH-I.

La PRACTICA CUNCRETA.

Las practicas en comunidades de la UAH-I dependen del pro3ecto
de investigación que se genere en los distintos módulos de la carrp
ra. En general, la ma3oria de las practicas corresponde a pro3ectos
de investigación que tienen que ver con los problemas ejes propios
de cada modulo. De dichos proyectos se desprende un pro3ecto de in-
tervencion avocado a incidir en el problema social que se estudia.

Dentro del area de concentración de psicologia social se dise-
no un modelo practico de intervencion que toma a la farmacodependep
cia como problema de trabajo. No obstante, se presume que otros prp
blemas sociales también pueden trabajarse de la misma manera.

Los objetivos de la practica tienen que ver con los objetivos
globales del área de psicologia social que son:
1) analizar la farmacodependencia como fenomeno psicosocial, es de-

cir, estudiar como convergen la estructura social 3 la psíquica
en cuanto a la producción 3 reproducción de las desviaciones psi
cosociales (como la farmacodependencia) en diferentes niveles de
analisis.

2) Construir 3 generar las alternativas de intervencion coherentes
con este punto de vista.

El area de psicologia social está constituida por 5 módulos cp
3a duración total es de tres trimestres (un año escolar). Cada modp
lo establece pasos de trabajo en el programa de investigación-into;
vencion en coordinación con el trabajo academico-teorico. Sobre los
temas de trabajo academico se planean los objetivos 3 pasos practi-
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cos de la investigación, Sin embargo, la práctic a de investigación

intervención guarda cohe re nci a a lo largo de los tres trime s tres. 

En la prin•era "etapa modular" el alumno inicia su investiga--

ción insertándose en la comunidad a travé s de un Centro de Integra

ción Juvenil. Ubic ado dentro de él, el a l umno comienza su análisis 

de los factores so cial es relacionados con el problema de la droga-

dicción, Para ello se vale de técnicas de inves tiga ci ón de campo y 

de los conceptos y presupuestos teóricos del análisis institucional . 

En esta etapa se propone únicamente cubrir el niv el de anál i sis co

munitario o societal. 

En la s egunda e tapa el alumno investiga e interviene dentro de 

un escenario "institucional-laboral" tratando de conocer como ocu-

rre la relación mediadora entre la estructura social y el proceso -

s ubjetivo de l i ndividuo . En otras palabras, s e trata de dete ctar -

dentro del ambiente laboral como incide el marco de la institución 

l aboral en e 1 individuo "problema" ( desviante) . Para ello se traba

j a con técnicas grupales (intervención socioanal1tica). Al mismo 

tiempo, siguiendo con la aplicación del anális i s instituc ional , se 

estudia como aparecen los determinantes de "3j1- estructura social en 

e l ámbito de la institución laboral, Esta etapa cubre asi el nivel 

de análisis institucional. 

Por último, en la t ercera etapa modular (último trime s tre de -

la carrera) el alumno prosigue con el nivel de análisi s grupal-fami 

liar buscando conocer como "convergen la estructura so ci al y ps iqui 

ca en el seno familiar. Aqui se trata de rastrear como los de termi

nant es socia les de la farmacodependencia son producidos y reproduci 

dos en esta instancia me diadora que es la fami lia. La convergencia 

de tales determinant es es deducida del análisi s de la dinámic a del 

grupo familiar. Para ello el alumno se incor pora en e l grupo fami-

liar e int roduce t écnicas de grupos como métodos de int ervención- -

anális i s. A veces uti l i za técnicas o instrument os de evaluac i6n psi 

col6gica como pruebas ~royectivas o de lápiz y pape l. Se espera que 

de l result a do del trabajo en este nivel de análisis se puedan obte

ner cambios que rompan el esquema institucional de t al mane r a que -

la familia introduzca una al ternativa dentro de su estructura de r~ 

laciones. 
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cos de la investigacion. sin embargo, la práctica de investigacion-
intervenciòn guarda coherencia a lo largo de los tres trimestres.

En la primera "etapa modular" el alumno inicia su investiga---
cion insertàndose en la comunidad a traves de un Centro de Integra-
ción Juvenil. Ubicado dentro de el, el alumno comienza su analisis
de los factores sociales relacionados con el problema de la droga--
dicción. Para ello se vale de tecnicas de investigacion de campo 3
de los conceptos 3 presupuestos teoricos del análisis institucional.
En esta etapa se propone únicamente cubrir el nivel de analisis co-
munitario o societal.

En la segunda etapa el alumno investiga e interviene dentro de
un escenario "institucional-laboral" tratando de conocer como ocu--
rre la relacion mediadora entre la estructura social 3 el proceso -
subjetivo del individuo. En otras palabras, se trata de detectar --
dentro del ambiente laboral como incide el marco de la institucion
laboral en el individuo "problema" fdesvianteì. Para ello se traba-
ja con técnicas grupales {intervencion socioanalitica). A1 mismo -
tiempo, siguiendo con la aplicacion del analisis institucional, se
estudia como aparecen los determinantes de if estructura social en
el ámbito de la institucion laboral. Esta etapa cubre asi el nivel
de análisis institucional.

Por último, en la tercera etapa modular (último trimestre de -
la carrera) el alumno prosigue con el nivel de analisis grupal-fami
liar buscando conocer como "convergen la estructura social 3 psiqui
ca en el seno familiar. Aqui se trata de rastrear como los determi-
nantes sociales de la farmacodependencia son producidos 3 roproduci
dos en esta instancia nediadora que es la familia. La convergencia
de tales determinantes es deducida del analisis de la dinámica del
grupo familiar. Para ello el alumno se incorpora en el grupo fami--
liar e introduce tecnicas de grupos como métodos de intervencion- -
análisis. A veces utiliza tecnicas o instrumentos de evaluacion psi
cologica como pruebas proyectivas o de lápiz 3 papel. Se espera que
del resultado del trabajo en este nivel de análisis se puedan obte-
ner cambios que rompan el esquema institucional de tal manera que -
la familia introduzca una alternativa dentro de su estructura de re
laciones.
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RESULTADOS DE LA PRACTICA. 

Sobre el modelo gl obal de prácticas en comunidad por par t e de 

los alumnos de psicología social no existe un re por te que señale -

explí citamente resultados. Tampoco se conoce una eva1uaci6n, ni a -

nivel interno, que señale los logros de l esquema propues to de prác

tic a comunitaria. Del periodo formativo de la carrer a , la mayor pa¿:_ 

te de l trabajo en campo radica más en aspe ctos te6ricos que proble

mas prác ticos ; del área de psicología so cial l a coordinadora de la 

carrera mencion6 dos experiencias de tra ba jo comunit ario en Tepito 

y en l a colonia de Barranquilla . Emp ero no hubo reporte escrito de 

las mi smas. Aunque se menciona a l a comunidad como un nive l de aná

lisis, es claro que los objetivos de l modelo de práctica propuesto 

no toman a6.n a la comunidad como un nivel de intervenci 6n total. Es 

decir, no s e plantea lograr cambios en el nivel comunitario. l:iay 

una metodología de aproximaci6n te~rica para l a comprensi6n de la -

estructura comunitaria bas ada en el análisis institucional. No obs

t ante, no hay un modelo de intervenci6n que se le equ ipare. 

En lo que corresponde al trabajo socia l de los egre sados, se -

desconoce si hay continuidad en algunas de las investigaciones rea

lizadas en comunidades. Se mencion6 que la U.At~-X t enla un convenio 

con los CIJ para actuar en sus zonas de influencia. 

Sin embargo, no se tienen resultados de las mis mas . 
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aseueraoos no La Pene-rica.

Sobre el modelo global de practicas on comunidad por parte de
los alumnos de psicologia social no existe un reporte que señale --
explícitamente resultados. Tampoco se conoce una evaluacion, ni a -
nivel interno, que señale los logros del esquema propuesto de prác-
tica comunitaria. Del periodo formativo de la carrera, la mayor pa;
te del trabajo en campo radica más en aspectos teoricos que proble-
mas practicos; del área de psicologia social la coordinadora de la
carrera menciono dos experiencias de trabajo comunitario en Tepito
3 en la colonia de Barranquilla. Espero no hubo reporte escrito de
las mismas. Aunque se menciona a la comunidad como un nivel de ana-
lisis, es claro que los objetivos del modelo de práctica propuesto
no toman son a la comunidad como un nivel de intervencion total. Es
decir, no se plantea lograr cambios en el nivel comunitario. Hay --
una metodologia de aproximacion teorica para la comprension de la -
estructura comunitaria basada en el analisis institucional. Ho obs-
tante, no hay un modelo de intervencion que se le eouipare.

En lo que corresponde al trabajo social de los egresados, se -
desconoce si hay continuidad en algunas de las investigaciones rea-
lizadas en comunidades. Se menciono que la UaH-K tenia un convenio
con los EIJ para actuar en sus sonas de influencia.

Sin embargo, no se tienen resultados de las mismas.
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UAM IZTAPALAPA. 

Al igual que l a UAM Xo chimi l co , e l Plantel I ztapalapa naci6 en 

1973 con la ley que cre6 la Universidad Aut6noma Metr opolitana. Co

mo se menci on6 en el caso Xochimilco, la unidad de I zt apa lapa obse~ 

va los mismos planteamientos genera l es de la Universid ad Metro po li

tana en cuanto a prop6sitos educativos y estructur a a cadémica. 

La unidad de I ztapal apa tiene también la c arr e r a de psicologia 

s ocial incrus t ada dentro de la divisi6n de ciencia s sociales. Sin -

embargo, los dos departamentos de psicolog1a act~an con independen

cia en cuanto al tipo de modelo e duc a tivo y la orient ación t eóric a 

de los contenidos de enseñanza . A diferencia del si stema ~adular i~ 

plementado en la UAfi Xochimilco, en la unidad I zt apa l apa se trabaja 

en base a asignaturas cuya ~nica relaci6n gira en "propor cionar una 

formac ión bás ica en Psicolog1a Social y en los principios de Psico

logia y Soc i olog1a que l a alimentan" en la segunda etapa de l a ca-

rrera. En su t ercera e t apa se busca "atende r los di ferent es intere

ses académic os y profesion a l es de los estudiantes . Se esper a canal! 

zar est os intereses en las principales áreas de aplicaci ón que ofr~ 

ce l a carrera" (Folle to Informativo Introductorio a l a Lic. en Psi

cologia Social, 1977, UAM-Iztapalapa). 

La linea de tra bajo de la unidad I ztapalapa de la UAM s igue -

l os pre supue s tos vistos en las pllginas dedic adas a l a unidad Xochi

milco en cuanto a l a responsabilidad institucional para adecuar la 

fo rmaci6n profesional educativa a las necesidade s so c iales del pa1s. 

Sin embargo, a dife r encia de su hermana, el dPpartamento de psicolQ 

g1a social de Iztapalapa no plasma en los objetivos de la carrera -

un compromi.so so cial explicito del trabajo formativo con los se cto

r e s y capas a rginadas de la sociedad me xican;i.. En di chos objetiv.os 

se indica que las llreas fundamentales de traba jo s erian l a investi

gación, la docencia, as 1 como "la participaci6n profes i ona l en acti 

vidades de diagn6stico, plane aci6n, implementac ión y evaluaci6n en 

progr amas de desarrollo so ci a l" (p.1 ) 

En cuanto a l a s prácticas en comunidade s , éstas se úesarrollan 

como parte del proceso fore~tivo del alumno. En la llamada t ercera 

etapa de l a carrera se observa que apart e de los cursos te6ricos de 

este nivel, "los alumnos tendrlln prllctic as de ca!!!pO supervisadas en 

las que pueden aplicar los conocüüentos te6ricos ad:i_uiridos" . No 
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UAH IZTAPALdPA.

al igual que la UAM Xochimilco, el Plantel Iztapalapa nacio en
19?5 con la ley que creo la Universidad autonoma Metropolitana. Co-
mo se menciono en el caso Xochimilco, la unidad de Intapalapa obsep
va los mismos planteamientos generales de la Universidad Metropoli-
tana en cuanto a propositos educativos 3 estructura academica.

La unidad de Iztapalapa tiene también la carrera de psicologia
social incrustada dentro de la division de ciencias sociales. Sin -
embargo, los dos departamentos de psicologia actúan con independen-
cia en cuanto al tipo de modelo educativo 3 la orientacion teorica
de los contenidos de enseñansa. A diferencia del sistema modular ig
plementado en la UAH Xochimilco, en la unidad Iztapalapa se trabaja
en base a asignaturas cuya única relacion gira en "Proporcionar una
formacion basica en Psicologia Social 3 en los principios de Psico-
logia 3 Sociologia que la alimentan" en la segunda etapa de la ca-
rrera. En su tercera etapa se busca "atender los diferentes intere-
ses academicos y profesionales de los estudiantes. Se espera canali
zar estos intereses en las principales áreas de aplicacion que ofrp
ce la carrera" (Folleto Informativo Introductorio a la Lic. en Psi-
cologia Social, 19??, UAH-Iztapalapa).

La linea de trabajo de la unidad Iztapalapa de la Han sigue --
los p csupuestos vistos en las paginas dedicadas a la unidad Xochi-
milco en cuanto a la responsabilidad institucional para adecuar la
formacion profesional educativa a las necesidades sociales del pais.
Sin embargo, a diferencia de su hermna, el departamento de psicolp
gin social de Iztapalapa no plasma en los objetivos de la carrera -
un compromiso social explicito del trabajo formativo con los secto-
res v capas marginadas de la sociedad mexicana. En dichos objetivos
se indica que las areas fundamentales de trabajo serian la investi-
gacion, la docencia, asi como "la participacion profesional en acti
vidades de diagnostico, planeacion, implementacion 3 evaluacion en
programas de desarrollo social" (p.1}

En cuanto a las prácticas en comunidades, éstas se desarrollan
como parte del proceso formativo del alumno. En la llamada tercera
etapa de la carrera se observa que aparte de los cursos teoricos de
este nivel, "los alumnos tendrán prácticas de campo supervisadas en
las que pueden aplicar los conocimientos teoricos adquiridos". No
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todas las prácticas de l os a lumnos son en comunidades: " Donde s e -

r eali zará este ti po de t rabajo ( aplicado) , depend erá de los intere

se s de l alu~no , y podrán traba j ar en áreas ru r ales , ur banas , ins ti

t uciones e ducativas , de bienest ar social , e tc!" ( pág . 1). No obstaa 

te , de ntro de las as ignaturas , a,:>arte de la señalada como "traba jo 

de campo", apare ce una dedic ada a l " Desarrollo de Comunidades". En 

e l comentario i ntrodu ctorio que aparece en el fo lle t o informativo -

de l a carrera se dice que e l "Desarrollo Comuni t ar io" es un curso -

práctico con la f inalidad de l l evar a cabo cambios concretos en al

gfin grupo , a travé s de tt?cnic as como cambio de a ctitudes, progr a mas 

de desarrollo, o dinámic as de grupo en general, o el participar en 
un plan coordinado c on otras instituciones. 

En algunos casos, s e dan prácticas de trabajo comunitario que 

toman el peri odo de las dos asignaturas menci ona das arriba y pueden 

s e r utilizadas para la e laboracibn de su trabajo final, 6ltimo cri

terio académico de la carrer a . Algunas de las práctic as llevadas a 

cabo por pe rsona l de UAM I zt apa lapa s a len del marco institucional. 

Para e l ca 30 de los alumnos que partici pan de ntro de e llas , se les 

t oma como acre ditacibn de las materias cit adas . 

SUPUESTOS TEORICOS. 

A decir del r esp onsable de las materias de Trabajo de Campo y 

Desarrollo de la Comunidad l a idea de trabajo de est a s asignaturas 

prácticas es "la de poner al alumno en contacto con una realidad -

concre t a y que l l even a cabo la práctica de lo visto te6ricam.ente 

en l a carrera" . Seg6n esta propues t a , el alumno debe tratar de ex

pli c ar l a realidad social de las comunidades estudi adas aplicando 

los esquemas t ebricos a la informacibn rec opilada en ellas. 

La bas e te6rica y met odolbgica del trabajo comunitario está en 

los esquemas sociol6gicos de Feo. Gbme z Jara. Para este autor e l 

t r abajo en comunidades tie ne dos :na.tices que se deben distinguir: 

a ) el primero r esponde a una visi6n positivista de la sociedad en -

donde se pl antea que la comunidad es una entidad a la que hay que -

a poyar en su desarro llo diseñando programas que reduzcan sus dese-

quili br ios y atra sos con r e specto a los s ectores sociales más acti

vos de un pa1s. Sin embargo, la implement acibn de dichos programas 

se hac e de !!lanera me cánica. 

b) La opci6n es entender el trabajo en comunidades en otra perspec-
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todas las prácticas de los alumnos son en comunidades: "Donde se --
realizará este tipo de trabajo (aplicado), dependerá de los intere-
ses del alumno, 3 podran trabajar en areas rurales, urbanas, insti-
tuciones educativas, de bienestar social, etc," (pag. 1]. Ho obstag
te, dentro de las asignaturas, aparte de la señalada como "trabajo
de campo", aparece una dedicada al "Desarrollo de Comunidades". En
el comentario introductorio que aparece en el folleto informativo -
de la carrera se dice que el "Desarrollo Comunitario" es un curso -
practico con la finalidad de llevar a cabo cambios concretos en al-
gun grupo, a traves de tecnicas como cambio de actitudes, programas
de desarrollo, o dinámicas de grupo en general, o el participar en
un plan coordinado con otras instituciones.

En algunos casos, se dan prácticas de trabajo comunitario que
toman el periodo de las dos asignaturas mencionadas arriba 3 pueden
ser utilizadas para la elaboracion de su trabajo final, último cri-
terio academico de la carrera. Algunas de las prácticas llevadas a
cabo por personal de UAH Iztapalapa salen del marco institucional.
Para el caso de los alumnos que participan dentro de ellas, se les
toma como aoreditacion de las materias citadas.

SUPUESTOS TEORIGÚS.

A decir del responsable de las materias de Trabajo de Campo 3
Desarrollo de la Comunidad la idea de trabajo de estas asignaturas
prácticas es "la de poner al alumno en contacto con una realidad -
concreta y due lleven a cabo la practica de lo visto teoricamente
en la carrera". Segun esta propuesta, el alumno debe tratar de ex-
plicar la realidad social de las comunidades estudiadas aplicando
los esquemas teoricos a la información recopilada en ellas.

La base teorica 3 metodologica del trabajo comunitario esta en
los esquemas sociologicos de Fco. Gomez Jara. Para este autor el -
trabajo en comunidades tiene dos matices que se deben distinguir:
al el primero responde a una vision positivista de la sociedad en -
donde se plantea que la comunidad es una entidad a la que hay que -
apoyar en su desarrollo diseñando programas que reduzcan sus dese--
quilibrios 3 atrasos con respecto a los sectores sociales mas acti-
vos de un pais. Sin embargo, la implementacion de dichos programas
se hace de manera mecanica.
b) La opcion es entender el trabajo en comunidades en otra perspec-



~iva en la cual se concibe a la comunidad no como una ent idad aisl~ 

da de otras regiones del pais. 

De ahi que se part e de elaborar progr ama s integr ales que incl~ 

yan tant o la población de varias áreas geográficas com o a f ecta r to

dos los aspect os que con s tituyen y conf orman la activid ad de una CQ 

munidad. Se c onsidera que la idea del tr aba jo de de s arrollo comuni

tario es la de re activar la vida social de l a comunidad re s pet ando 

l os intereses y valores culturale s de miembros que l a consti tuyen. 

La participación de los personajes de l a comunidad es impor t ante p~ 

r a dar le un s entido, di:ección y fortaleza a l os progr a mas de prom.2_ 

ción comunitaria. Ade:n ás se incorpor a la conciencia de que las com~ 

nidades es tán conformadas por clases sociales con int erese s hetero

géneos y contradictorios, que conduce al traba jador comunitario a -

un compromiso con alguna de dichas clases. 

A e stos supuestos tebricos del trabaj o comunitario se agregan 

lo s particulares que se manejan con respecto a la investigación e -

inte rvención psicológica en la realidad comunit a!'ia . Es claro que -

en la UAM l zt apalapa se conc ibe que la rea lidad social no es sucep

tibl e de se r estudiada por una sola disciplina , y menos partir de -

su campo conceptual para sopor tar un trabajo de desarrollo comunit~ 

rio. Desde esta perspe ctiva , se indica que el alumno seleccionará -

un probl ema de inves tigación psicológic a una vez que se ha inser ta

do en la comunidad y ha t omado contact o y conciencia de su problem! 

tica. Las problemáticas ps icológicas estudiadas son en tendidas por 

esquemas te6ric oio he le ro gfmeos . Se toman desde los conceptos clási

cos de la psi cologi a so ci al hasta las innovaciones de trabajo gru-

pal psicoanalitico ( grupos operativos). Esto se hace e n ~ase a la -

prefere ncia t eór ica del investigador y al ti po de problemátic a en-

frentada. 

LA PRACTICA CONCHETA . 

Las pr!.>.cticas en c.'.)muni da de s en la UAM-I zt apal apa s e l l evan a 

cabo en los dos (lltimos trimestres de la carrera . Pr eci samente son 

e sto s do s trimestres en donde se encuentra n las asignaturas de "Pr~ 

tica de Campo" y "Desarrol lo de la Comunidad" . Segfin Jaime Peña se 

trata de que ambas materias estén relacionadas. As i en la primera -

"vemos lo que es la part e te6rica o de dis cus i ón de l o que es el D2_ 

sarrollo de l a Comunidad, as1 como también todas las herra~ientas -
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tiva en la cual se concibe a la comunidad no como una entidad aìslp
da de otras regiones del pais.

De ahi que se parte de elaborar programas integrales que inclp
yan tanto la poblacion de varias areas geográficas como afectar to-
dos los aspectos que constituyen 3 conforman la actividad de una cp
munidad. Se considera que la idea del trabajo de desarrollo comuni-
tario es la de reactivar la vida social de la comunidad respetando
los intereses 3 valores culturales de miembros que la constituyen.
La participacion de los personajes de la comunidad es importante pp
rn darle un sentido, direccion y fortaleza a los programas de promp
cion comunitaria. Ademas se incorpora la conciencia de que las comp
nidades estàn conformadas por clases sociales con intereses hetero-
geneos 3 contradictorios, que conduce al trabajador comunitario a -
un compromiso con alguna de dichas clases.

A estos supuestos teoricos del trabajo comunitario se agregan
los particulares que se manejan con respecto a la investigacion e -
intervencion psicologica en la realidad comunitaria. Es claro que -
en la UAH iztapalapa se concibe que la realidad social no es sucep-
tible de ser estudiada por una sola disciplina, 3 menos partir de -
su campo conceptual para soportar un trabajo de desarrollo comunitå
rio. Desde esta perspectiva, se indica que el alumno seleccionará -
un problema de investigacion psicologica una vez que se ha inserta-
do en la comunidad 3 ha tomado contacto 3 conciencia de su problemå
tica. Las problemáticas psicológicas estudiadas son entendidas por
esquemas teoricos ueterogoneos. Se toman desde los conceptos clási-
cos de la psicologia social hasta las innovaciones de trabajo gru--
pal psicoanalitico (grupos operativos). Esto se hace en base a la -
preferencia teorica del investigador y al tipo de problematica en--
frentada.

La PRàCTIfli GDNCHETå.

Las practicas en comunidades en la Ham-Iztapalapa se llevan a
cabo en los dos últimos trimestres de la carrera. Precisamente son
estos dos trimestres en donde se encuentran las asignaturas de "Prgp
tica de Campo" y "Desarrollo de la Comunidad". Según Jaime Peña se
trata de que ambas materias esten relacionadas. Asi en la primera -
"pompa 10 que eg la parte teorica o de dissüsìon de lo que es el DE

sarrollo de la Comunidad, asi como también todas las herramientas -
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ne cesr:.r i as par a el trabajo de campo. En esa parte t eóric a se prof~ 

di za en esos eleT>ent os , se ve n diferentes puntos de vista en cuanto 

a qué es Desarrollo de la Comunidad y alterna tivas en cuanto a ese 

Desar rollo de l a Comunidad. Est as ser i an los caminos que han surgi

do ahora y que son : la inv es tigación mil itante , la investigación ac 

ción y la i nves t i gación partic i pativa. En cu an t o a la as i gnatura de 

"Desarrollo de l a Comunidad" en ella se lleva a cabo e l contacto 

con la reali dad comunitaria . Se elige una comunid ad , generalmente -

urbana y ha bitada por pobl ación de finida co mo ma r ginada . Acto segu.!_ 

do se inici an las visitas a fin de "insertarse en la comunidad y t.!!_ 

ner cont a cto con los difer ent es personajes de la misma". Generalme.!! 

te se platica con los lideres para conocer los diferentes puntos de 

vista dentro de la comunidad en referencia a sus pr opios problemas. 

A la vez s e hac e un inventario de los recursos que posee l a comuni

dad e n sus diversos sectores de actividad: económicos, cul turales, 

politicos, etc. 

Al t erminar esta primera aproximación se empieza el trabajo de 

análisis de la situación de l a comunidad. De e s t e punto el alumno -

extrae un proyecto de investigación para profundizar e l e s tudio de 

l a problemática elegida a llevar a cabo un progr ama de intervención 

buscando cambios c oncre tos en algfin grupo a t r avés de la aplicación 

de las t écnicas psicológicas adquiridas. Aun que , se propone que las 

prácticas en la comunidad duren el tiempo ne cesario par a a lcanzar -

los obje tivos de la misma, casi siempre están suje tas a la duración 

de dos trimestres, para el caso de investiga ciones re alizadas por -

alumnos. 

En otros casos , se amplia este pe riodo a l incluirse dicho tra

ba jo como repor t e de inves tigación final. 

RESULTADOS DE LA PRACTICA. 

Dentro de l trabaj o curricular se han realizado proy ectos de i,!! 

t e rvenci6n maneja dos por maestros de los cuales no hay r eport e ( ni 

s iquiera a nivel de pro ye cto). Sin embargo, Jaime Peña señala que 

exist en trabajos de inves tigación-int ervención a cargo de algunos -

maestros de l a instituci ón. El alumno que debi do a un interés pers.Q. 

nal dise ña un pr oye cto de intervenci6n qu eda suj e to a las posibili

dades concre tas de realizaci6n del mismo. Si puede ser incorporado 
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necesarias para el trabajo de campo. En esa parte teorica se profun
dice en esos elementos, se ven diferentes puntos de vista en cuanto
a que es Desarrollo de la Comunidad y alternativas en cuanto a ese
Desarrollo de le Comunidad. Estas serian los caminos que han surgi-
do ahora 3 que son: la investigacion militante, la investigacion ag
cion 3 la investigacion participativa. En cuanto a la asignatura de
"Desarrollo de la Comunidad" en ella se lleva a cabo el contacto --
con la realidad comunitaria. Se elige una comunidad, generalmente -
urbana 3 habitada por población definida como marginada. Acto segui
do se inician las visitas a fin de "insertarse en la comunidad y te
ner contacto con los diferentes personajes de la misma". Generalmeg
te se platica con los lideres para conocer los diferentes puntos de
vista dentro de la comunidad en referencia a sus propios problemas.
A la ren se hace un inventario de los recursos que posee la comuni-
dad en sus diversos sectores de actividad: economicos, culturales,
politicos, etc.

Al terminar esta primera aproximación se empieza el trabajo de
analisis de la situacion de la comunidad. De este punto el alumno -
extrae un proyecto de investigacion para profundizar el estudio de
la problemática elegida a llevar a cabo un programa de intervencion
buscando cambios concretos en algun grupo a traves de la aplicacion
de las tecnicas psicológicas adquiridas. Aunque, se propone que las
practicas en la comunidad duren el tiempo necesario para alcanzar -
los objetivos de la misma, casi siempre estan sujetas a la duracion
de dos trimestres, para el caso de investigaciones realizadas por -
alumnos.

En otros casos, se amplia este periodo al incluirse dicho tra-
bajo como reporte de investigacion final.

RESLTLTADGS DE LA PRACTICA..

Dntro del trabajo curricular se han realizado proyectos de ip
tervencicn manejados por maestros de los cuales no hay reporte { ni
siquiera a nivel de proyecto). Sin embargo, Jaime Peña señala que -
existen trabajos de investigacion-intervenciòn a cargo de algunos ~
maestros de la institucion. El alumno que debido a un interes persp
nal diseña un proyecto de intervencion queda sujeto a las posibili-
dades concretas de realizacion del mismo. Si puede ser incorporado
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su proyecto a las opciones ya avanzadas de loa pro yectos que :nane j a 

e l profesorado &e le da luz verde . Si no es posible su r eali zac ión, 

en tonc es e l proyecto queda parado . Segfin J a ime Peña el nfunero de CQ 

munidades afectadas son seis . Todas ellas insertas dentro de los 

programs de las ma terias de Trabajo de Campo y Desarrol lo de l a CQ 

munidad. Por fu era de est a alternativa s e dan do s prácticas ajenas 

a la es truc tura curricula r de la c arr era . Las comunidade s a fectadas 

e:: tán ubicadas en Chalco, Chi malhuacán , Ejidos de l Eoral e I ztapal.§. 

pa. Es t as ~lti mas son comunida de s urbanas, las primeras s on rural es 

o s emiurbanas . 

En Chima lhuacán se de sarroll6 una de las invest iga ciones extr.§. 

curricular es en don de se es tudiaron di versos problemas psicosocia-

l es relacionados a la prole tarizaci6n de una comunidad canpesina. 

Es t e pr oyecto junto con otro realizado en Izt apal a pa conforman una 

serie de trabajos fuera de las caracteristicas académic as . Ofre cen 

opciones más cercanas a l o que se pudiera ent ender como prácticas -

comunitarias de psic6logos en donde se plantean objetivos de int er 

venci6n comunitaria alllplios y me t odologías de traba jo dirigidas a lQ 

grar cambios g.l obale s en el cc mportaciient o de los integrantes de la 

c omunidad en relaci6n a su problemática. 

No ob s tant e , estas prácticas son las menos. Es t e t r abaj o no -

tiene apoyo i ns titucional. A veces sufre l i mitaciones por las mis-

mas a utoridade s de las ins t ituciones. Por lo que t oca a l os proyec

tos insertos en el c ampo curricular, éstos no tienen la trascenden

cia sufici ente para construir esque mas consistentes y definido s de 

interve nci 6n c omunitaria. Sobre l os ue han trascendido a prácticas 

de intervenci6n no hay reportes. 
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su proyecto a las opciones ya avanzadas de los proyectos que maneja
el profesorado ee le da luz verde. Si no es posible se realizacion,
entonces el proyecto queda parado. Segun Jaime Pena el número de cg
munidades afectadas son seis. Todas ellas insertas dentro de los --
programas de las materias de Trabajo de Campo 3 Desarrollo de la Cp
munidad. Por fuera de esta alternativa se dan dos practicas ajenas
a la estructura curricular de la carrera. Las comunidades afectadas
estan ubicadas en Chalco, Chimalhuacån, Ejidos del Moral e Iatapalå
pa. Estas últimas son comunidades urbanas, las primras son rurales
o semiurbanas.

En chimalhuacan se desarrollo una de las investigaciones entra
curriculares en donde se estudiaron diversos problemas psicosocìa--
les relacionados a la proletarisacion de una comunidad campesina.
Este proyecto junto con otro realizado en Iztapalapa conforman una
serie de trabajos fuera de las caracteristicas académicas. üfrecen
opciones más cercanas a lo que se pudiera entender como prácticas -
comunitarias de psicologos en donde se plantean objetivos de inter-
venciòn comunitaria amplios 3 metodologías de trabajo dirigidas a lg
grar cambios globales en el comportamiento de los integrantes de la
comunidad en relacion a su problemática.

Ho obstante, estas practicas son las menos. Este trabajo no -
tiene apoyo institucional. A veces sufre limitaciones por las mis--
mas autoridades de las institucions. Por lo que toca a los proyec-
tos insertos en el campo curricular, éstos no tienen la trascenden-
cia suficiente para construir esquemas consistentes 3 definidos de
intervencion comunitaria. Sobre los oue han trascendido a prácticas
de intervencion no hay reportes. -
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Es t e capitulo tiene por obje tivo est ablecer y analizar l as se

mejanzas y difere ncias entr e los procesos de desarrollo de la psic2 

l ogi a comunitaria dados en EEUU y México. 

Para ello , se atenderá al marco socio-histórico global, a fin 

de f ac ilitar el anális is y cubrir, al mismo tiempo, el objetivo ge

neral de la te sis en cuanto a sondear la generalidad de la hip6te-

sis sobre la importancia de los factores históricos en el surgimie~ 

to y desarrollo de la psicologia comunitaria. 

La comparación se hará entre cada una de l as 4 ca tegor1as que 

sirvieron para describir a cada modelo a fin de facilitar la compa

ración. 

Comparación entre los anteced~ntes históricos. 

Por lo que se r e fiere a este apartado la compara ción entre l os 

antecedentes sociales en los cuales se da e l desarrollo de la psic2 . 

logia comunitaria en los Esta dos Unidos y en México se hará señala~ 

do en primera instancia los e l e ment os semejantes que conforman este 

aspecto en cada proceso, sin olvidar las diferencias que ca da uno -

presenta por responder a procesos sociales pa rticulares. 

Los renglones que destacan en el nivel de las se mejanzas entre 

los antecedentes de ambos procesos son: 1) Las condiciones sociales 

e históricas que rodean el surgimiento de cada proce so , 2) La res-

puesta que da el Estado ante esta situación social particular y 3) 

El grado de conciencia social y compromiso asumido por parte de los 

psicólogos responsables de l desarrollo de l a psicolog1a comunitaria. 

Posteriormente se señalarán las diferencias encontradas entre 

los desarrollos de ambos procesos, las cuales se dan fundame ntal.m.en 

te en e l grado de avance de la psicolog1a en cada pais en e l momen

to de recibir la tarea de entender y explicar el fenómeno social c2 

munitario. 

El primer renglón de semejanzas encontradas en ambos procesos 

en cuanto a contexto histórico (antecedentes) se refiere a los pro

blemas societarios y movimientos ideológico-politicos que se dan en 
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CAPITULÚ IV

CGHPARÁGION EHTHE LD5 PROCESOS DE SURGIMIEHTO DE LA PSICOLOGIA

GÚHUHITAHIA EN IDS ESTADÚS UNIDOS Y MEXICO.

I n t r o d u c c i 6 n .

Este capitulo tiene por objetivo establecer 3 analizar las se-
mejanzas y diferencias entre los procesos de desarrollo de la psicg
logia comunitaria dados en EEUU 3 Mexico.

Para ello, se atenderá al marco socio-historico global, a fin
de facilitar el análisis 3 cubrir, al mismo tiempo, el objetivo ge-
neral de la tesis en cuanto a sondear la generalidad de la hipüte--
sia sobre la importancia de los factores historicos en el surginieg
to 3 desarrollo de la psicologia comunitaria.

La comparacion se hará entre cada una de las b categorias que
sirvieron para describir a cada modelo a fin de facilitar la compa-
ración.

Comparacion entre los antecedentes históricos.

' Por lo que se refiere a este apartado la comparación entre los
antecedentes sociales en los cuales se da el desarrollo de la psicg
logia comunitaria en los Estados Unidos 3 en Mèxico se hará señalan
do en primera instancia los elementos semejantes que conforman este
aspecto en cada proceso, sin olvidar las diferencias que cada uno -
presenta por responder a procesos sociales particulares.

Los renglones que destacan en el nivel de las semejanzas entre
los antecedentes de ambos procesos son: 1) Las condiciones sociales
e historicas que rodean el surgimiento de cada proceso, 2) La res--
puesta que da el Estado ante esta situacion social particular y 3)
El grado de conciencia social y compromiso asumido por parte de los
psicologos responsables del desarrollo de la psicologia comunitaria

Posteriormente se senalaran las diferencias encontradas entre
los desarrollos de ambos procesos, las cuales se dan fundamentalmep
te en el grado de avance de la psicologia en cada pais en el momen-
to de recibir la tarea de entender 3 explicar el fenomeno social cp
munitario.

El primer renglón de semejanzas encontradas en ambos procesos
en cuanto a contexto historico (antecedentes) se refiere a los pro-
blemas societarios y movimientos ideologico-politicos que se dan en
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el periodo histbrico de surgimiento. Entre el inicio de los sesen-

tas y principios de los setentas en ambo s paises hay una agudiza--

ción en el deterioro de las condiciones de vida de los grupos más -

empobrec idos de ambos paises, as i como tambié n en l os conflictos 1!! 
terc lasistas. En ambos paises s e r econoc en s rave s carencias materi~ 

les en grandes grupos de la poblacibn asociadas al de t er ioro de las 

r elaciones humanas . En las grandes ciudades s e hacinan en sus alre

dedores y en sus barrio s céntric os , grandes con j unto s de se r es hum~ 

nos sin la posibi l idad de r ec ibir los s ervi cios urbanos minimos -vl 

vie nda, salud y educacibn- sufriendo los e f ectos sociales y psicol~ 

gicos de la explo tación y compe t encia con ot ro s grupos y clases so

ciales. Es decir, a la par de l deterioro me nciona do en l as condici2 

nes de vid a de estos grupos sociales aumentaron los problemas psi c2 

lbgicos y societari os. As1, el psicblogo que sale a la comunidad se 

preocupa por la "salud mental" de los habitant es del barrio , busca 

la erradi cación del alcoholismo y la drogadi cción; también le moti

va incidir sobre las relaciones humanas, tant o a nivel familiar co

mo de ntro de los grupos part i cipantes de la comuni dad . Ret orna la n~ 

cesidad de aumentar (mejorar) el nivel de vida de la población en -

sus diferentes manifestaci ones: vivienda , salud , empl eo , educac ión , 

etc. 

Por otro lado, la conciencia y resp onsabi l i dad socia l que asu

men los psicólogos comunitarios también es influida por f actores -

presentes en el contexto histórico del periodo de surgimie nto. Como 

se mencionó al principio, en dicha época se toma conc iencia de mu-

chos problemas sociales en ambas naciones. 

La "inteligencia " presiona y se forman corriente s que abande-

ran propuestas de cambios sociales r adicales . En Estados Unidos la 

toma de conciencia de modificar "el modo de vida americano" tiene -

distintos matices. Sin embargo, la idea central de estos movimien-

tos fue el plantear cambios básicos en las condi cione s de los gru-

pos menos favor ecidos de la sociedad norteamericana. No era ade cua

do que en el pais más poderoso de l mundo hubi er a gr andes grupos em

pobrecidos, o que los negros carecieran de los más e lementales der~ 

chos civiles. También dentro de esta conci encia critic a se di6 el -

movimiento de salud me ntal del cual se despr e nder1an pos teriormente 

los programas de salud mental comunitaria, origen de la disciplina 

estudiada. 

lüü

el periodo historico de surgimiento. Entre el inicio de los sesen--
tas 3 principios de los setentas en ambos paises ha3 una agudisa---
cion en el deterioro de las condiciones de vida de los grupos mas -
empobrecidos de ambos paises, asi como también en los conflictos ip
terclasistas. En ambos paises se reconocen graves carencias matsriå
les en grandes grupos de la poblacion asociadas al deterioro de las
relaciones humanas. En las grandes ciudades se bacinan en sus alre-
dedores 3 en sus barrios contricos, grandes conjuntos de seres humg
nos sin la posibilidad de recibir los servicios urbanos minimos -vi
vienda, salud 3 educacion- sufriendo los efectos sociales 3 psicolo
gicos de la explotacion 3 competencia con otros grupos 3 clases so-
ciales. Es decir, a la par del deterioro mencionado en las condicig
nes de vida de estos grupos sociales aumentaron los problemas psicp
logicos 3 societarios. asi, el psicologo que sale a la comunidad se
preocupa por la "salud mental" de los habitantes del barrio, busca
la erradicacion del alcoholismo 3 la drogadicción; también le moti-
va incidir sobre las relaciones humanas, tanto a nivel familiar co-
mo dentro de los grupos participantes de la comunidad. Eetoma la ng
cesidad de aumentar (mejorar) el nivel de vida de la poblacion en -
sus diferentes manifestaciones: vivienda, salud, empleo, educacion,
etc.

Por otro lado, la conciencia 3 responsabilidad social que asu-
men los psicologos comunitarios también es influida por factores --
presentes en el contexto historico del periodo de surgimiento. Como
se menciono al principio, en dicha época se toma conciencia de mu--
chos problemas sociales en ambas naciones.

La "inteligencia" presiona 3 se forman corrientes que abande--
ran propuestas de cambios sociales radicales. En Estados Unidos la
toma de conciencia de modificar "el modo de vida americano" tiene -
distintos matices. Sin embargo, la idea central de estos movimien--
tos fue el plantear cambios bàsicoe en las condiciones de los gru--
pos menos favorecidos de la sociedad norteamericana. No era adecua-
do que en el pais mos poderoso del mundo hubiera grandes grupos em-
pobrecidos, o que los negros carecieran de los más elementales derp
chos civiles. También dentro de esta conciencia critica se dio el -
movimiento de salud mental del cual se dssprenderian posteriormente
los programas de salud mental comunitaria, origen de la disciplina
estudiada.
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En México también ocurre una toma de "conciencia social" de la 

intelige n.cia (int ele ctuales) f ac ilitada por el clima efervecente de 

l a revolución cubana y los distintos movimientos que intentaron re

petir la experiencia en otros paises latinoamericanos. Esto s umado 

a l impacto del mo vimiento estudiantil del 68 y a los resultados de 

las experiencias guerrilleras mexicanas dió lugar a l a evidente ne

cesidad de buscar un cambio social. La manera de lograrlo seria lo 

que matizarla a cada alter nativa. Los psicólogos involucrados en 

las diversas experiencias reseñadas retomarian este objetivo, el 

cambio social, aunque circunscribiéndose mtts o menos a aspectos ps! 

col6gicos del mismo. 

Otro nivel de comparación se refiere a que la psicología comu

nitaria surge dentro de estrategias y programas diseñados por el E~ 

tado como respuesta a los problemas sociales detectados. En Estados 

Unidos, a partir de los sesentas, se habla de "la guerra contra la 

pobreza". Dentro de esa guerra se estructuran programas de bienes-

tar social enfocados a mejorar la vivienda, bajar el desempleo, etc. 

Para lelament e , se dan las base s legales para implementar a nivel n~ 

cional el programa de salud mental comunit ar i a , piloto en el cual -

descansarian los futuros trabajos comunitarios de la psicologia. 

En México ocurre algo parecido. A consecuencia del movimiento 

de 1968 se da una "apertura democrática" en donde el Estado mexica

no abre espacios para la acción critica a vario s niveles y al mismo 

tiempo instrumenta varias reformas con el objetivo de incidir sobre 

los factores de la crisis. Dado que el sist ema educativo fue uno de 

los "espacios criticas" de la crisis politice-social del 68, hacia 

él se enfoc6 una de las reformas. La reforma educ ativa de 1973, en 

su renglón dedicado a la educación superior, especifica que ésta s~ 

ria la encargada de crear profesionales c a paces de enfrentar la prQ 

blemática social y de configurar una teorla que permitiera ubicar -

el problema social y resolverlo. 

Se menciona y se enfatiza el papel del s ervicio social como el 

mecanismo para "sensibilizar al alumno a .las necesidades de las ma

yor1as con la idea de cambiar su mentalidad de lucro por la de ser

vicio. Aparte se utilizarla la fu erza de trabajo estudiantil, v1a -

el servicio social para atacar toda una s erie de necesidades que -

las comunidades marginadas tenlan" (Barba, Ra!ll, 1984) 

Conse cuencia filtima de este planteamiento es la salida a la --
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En Mexico también ocurre una toma de "conciencia social" de la
inteligencia (intelectuales) facilitada por el clima efervecente de
la revolucion cubana 3 los distintos movimientos que intentaron re-
petir la experiencia en otros paises latinoamericanos. Esto sumado
al impacto del movimiento estudiantil del 68 y a los resultados de
las experiencias guerrilleras mexicanas dió lugar a la evidente ne-
cesidad de buscar un cambio social. La manera de lograrlo seria lo
que matisaría a cada alternativa. Los psicòlogos involucrados en --
las diversas experiencias reseñadas retomarian este objetivo, el --
cambio social, aunque circunscribiendose más o menos a aspectos psi
colügicos del mismo.

Otro nivel de comparacion se refiere a que la psicologia conu-
nitaria surge dentro de estrategias y programas diseñados por el Es
tado como respuesta a los problemas sociales detectados. En Estados
Unidos, a partir de los sesentas, se habla de "la guerra contra la
pobreza". Dentro de esa guerra se estructuran programas de bienes--
tar social enfocados a mejorar la vivienda, bajar el desempleo, etc.
Earalelamente, se dan las bases legales para implementar a nivel na
cional el programa de salud mental comunitaria, piloto en el cual -
descansarian los futuros trabajos comunitarios de la psicologia.

En México ocurre algo parecido. A consecuencia del movimiento
de 1965 se da una "apertura democrática" en donde el Estado mexica-
no abre espacios para la accion critica a varios niveles y al mismo
tiempo instruments varias reformas con el objetivo de incidir sobre
los factores de la crisis. Dado que el sistema educativo fue uno de
los "espacios criticos" de la crisis politico-social del 63, hacia
el se enfoco una de las reformas. La reforma educativa de 1975, en
su renglon dedicado a la educacion superior, especifica que esta se
ria la encargada de crear profesionales capaces de enfrentar la pro
blematica social y de configurar una teoria que permitiera ubicar -
el problema social y resolverlo.

Se menciona 3 se enfatiza el papel del servicio social como el
mecanismo para "sensibilizar al alumno a las necesidades de las ma-
yorías con la idea de cambiar su mentalidad de lucro por la de ser-
vicio. Aparte se utilizarla la fuerza de trabajo estudiantil, via -
el servicio social para atacar toda una serie de necesidades que --
las comunidades marginadas tenian" (Barba, Raúl, 195h)

Consecuencia ultima de este planteamiento es la salida a la --
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comunidad por parte de los psicblogos. 

Otra semejanza m!i.s es que aunado a la ent rada en comunidad se 

da un proceso de toma de conciencia, de sarrollo y definicibn de la 

psicología comunitaria. 

En 1964 crista lizan por primera vez los Centros de Salud Com~ 

nitaria. Al año siguiente, en Boston, Massachusett, se re6.nen los 

psic~logos involucrados e n dichos centros para int ercambiar expe~ 

riencias . En la conferencia de Boston se habl a ya de una psicolo-

g1a comunitaria y s e cuestionan los plant eamientos tradicionales -

sobre la salud mental. Ya en Austin, 1971, después de más de s eis 

años de trabajos y experiencias, la definicibn de los roles psico

lbgicos dentro de la comunidad es má.s amplia que el solo que hacer 

clínico. En la misma conferencia se planteaba ya la posibilidad de 

que el psicblogo comunitario participara en l a planeacibn de un 

cambio social. 

En México, el proceso no es a{m tan definido. Sin embargo, a 

raiz de la entrada de psicblogos a la comunidad se ha dado todo un 

esfuerzo por precisar las ~eas de incidencia comunit aria de la 

psicología, los roles que pueden jugarse en el trabajo comunitario 

y los instrUJ11entos que dispone el psic~logo para cumplir sus come

tidos. La recoleccibn de ideas y experiencias al r especto se con-

juntan en la reunibn de Jurica, Querétaro, en 1978. En tal r eunibn 

se definen ~eas de incidencia psicolbgica en la comunidad , las -

cuales articulan un problema social y un aspecto formativo ( educa

cibn, por ejemplo). Es decir, se intentan definir r ole s a jugar en 

l a comunidad, al mismo tiempo que se hac e un balanc e de los r ecur

sos con que cue nt a el psicblogo para cumplir su tarea. 

Al mismo ti empo , se puede destacar que en est a bfu> queda de r2 

les en la comunidad, t anto en Estados Unidos, como en México, se -

dieron abanico amplio de alternativas. 

EntrP l as diferencias mAs significat ivas estfui los t iempos de 

de sarroll o de la P. comunitaria en ambo s pa1ses, la infraest ructu

ra social de la cual parte el acercamiento ps ico l b&ico a las comu

nidades y los mar cos tebricos de los cuale s par t e c ada proceso. 

La Ílllportancia del primero está en que existe una diferencia 

de más de una década entre las primeras experien cias comuni tar i as 

norteameri canas y l as realizadas por psicblogos mexicanos . 

Dada la diferencia anotada arriba en conjuncibn a l a depen de~ 
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comunidad por parte de los psicologos.
Otra semejanza mas es que aunado a la entrada en comunidad se

da un proceso de toma de conciencia, desarrollo 3 definicion de la
psicologia comunitaria.

En 1954 cristalinas por primera ves los Centros de Salud Comp
nitaria. Al año siguiente, en Boston, Hassachusett, se reunen los
psicologos inrolucrados en dichos centros para intercambiar expe-
riencias. En la conferencia de Boston se habla ya de una psicolo--
gin counitaria 3 se custionan los planteamientos tradicionales -
sobre la salud mental. Ya en Austin, 19?1, despues de más de seis
años de trabajos 3 experiencias, la definicion de los roles psico-
lógicos dentro de la comunidad es más amplia que el solo quehacer
clinico. En la misma conferencia se planteaba ya la posibilidad de
que el psicologo comunitario participara en la planeacion de un --
cambio social.

En Hexico, el proceso no es aun tan definido. Sin embargo, a
raiz de la entrada de psicologos a la comunidad se ha dado todo un
esfuerzo por precisar las areas de incidencia comunitaria de la --
psicologia, los roles que pueden jugarse en el trabajo comunitario
y los instrumentos que dispone el psicologo para cumplir sus come-
tidos. La recoleccion de ideas y experiencias al respecto se con--
juntan en la reunion de Jurica, Queretaro, en 19?d. En tal reunion
se definen áreas de incidencia psicologica en la comunidad, las --
cuales articulan un problema social J un aspecto formativo (educa-
ción, por ejemplo). Es decir, se intentan definir roles a jugar en
la comunidad, al mismo tiempo que se hace un balance de los recur-
sos con que cuenta el psicologo para cumplir su tarea. -

al mismo tiempo, se puede destacar que en esta búsqueda de rp
les en la comunidad, tanto en Estados Unidos, como en Mexico, se -
dieron abanico amplio de alternativas.

Entro las diferencias mas significativas están los tiempos de
desarrollo de la P. comunitaria en ambos paises, la infraestructu-
ra social de la cual parte el acercamiento psicologico a las comu-
nidades F los marcos teoricos de los cuales parte cada proceso.

La importancia del primero esta en que existe una diferencia
de más de una decada entre las primeras experiencias comunitarias
norteamericanas 3 las realizadas por psicologos mexicanos.

Dada la diferencia anotada arriba en conjuncion a la dependep
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cia de la P. mexicana de las orientaciones te6ric as de la psicolo-

gl a en el pals del nort e se esperaba co mprobar si e l origen de la -

p . comunitaria en México habla sido inducida por el proceso nortea

me ricano. Al parecer , esto no ocurri6 en su s urgimiento. S6lo post.!!_ 

riormente s e darta cie rta influencia en la conce pción y a cción de -

los mode los de salud mental mexicanos. 

Por lo que toca al segundo aspecto, el hecho de que los psicó

logos norteamericanos hayan iniciado s us trabajos comunitarios a -

partir de los pro5ramas de salud mental y los mexicanos dentro del 

marco formativo profesional se debe a la diferencia de infraestruc

tura disponible para abordar la comunidad. En Estados Unidos, a 

raiz de la legisla ción de apoyo a los programas de salud mental co

munitaria se crearon en su periodo de surgimiento cerca de 500 cen

tros con dicho fin. Es claro que en México ni existian los recursos 

ni se estaba en disposición del material humano para igualar dicho 

esfuerzo. 

En Méxi co la concretización del compromis o con le.s clases nec.!!. 

sitadas se hizo desde la infraes tructura educativa existente. Esto 

se racilit6 con la cre ación de nuevas escuelas y la profesionaliza

ción de la carrera de psicologia. Asi cuando los psicólogos entra-

ron a la comunidad lo hicieron tratando de cubrir la formac i ón de -

los nuevos psicólogos a la ve z qu e la carencia de servicios psicol~ 

gicos comunitarios. 

Por dltimo, las diferencias en cuanto al desarrollo de l a psi

cologia en los dos paises y a la diferente concepción de l a reali-

dad social dió lugar a las particularidade s de los modelos mexica-

nos de los norteamericanos, aspectos que ser~n de t a llados en el 

apartado siguiente (la comparación de los supuestos teóricos). 
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cia de la P. mexicana de las orientaciones teoricas de la psicolo--
gia en el pais del norte se esperaba comprobar si el origen de la -
p. comunitaria en Mexico habia sido inducida por el proceso nortea-
mericano. al parecer, esto no ocurrio en su surgimiento. Solo post;
riormente se daria cierta influencia en la concepcion 3 accion de -
los modelos de salud mental mexicanos.

Por lo que toca al segundo aspecto, el hecho de que los psico-
logos norteamericanos ba3an iniciado sus trabajos comunitarios a --
partir de los programas de salud mental 3 los mexicanos dentro del
marco formativo profesional se debe a la diferencia de infraestruc-
tura disponible para abordar la comunidad. En Estados Unidos, a - -
rain de la legislacion de apo3o a los programas de salud mental co-
munitaria se crearon en su periodo de surgimiento cerca de äoo cen-
tros con dicho fin. Es claro que en Mexico ni existían los recursos
ni se estaba en disposicion del material humano para igualar dicho
esfuerzo.

En Hexicc la concretisacion del compromiso con las clases necg
sitadas se hiso desde la infraestructura educativa existente, Esto
se facilito con la creacion de nuevas escuelas 3 la profesionaliza-
cion de la carrera de psicologia. asi cuando los psicologos entra--
ron a la comunidad lo hicieron tratando de cubrir la formacion de -
los nuevos psicologos a la ves que la carencia de servicios psicolo
gicos comunitarios.

Por ultimo, las diferencias en cuanto al desarrollo de la psi-
cologia en los dos paises 3 a la diferente concepcion de la reali--
dad social dio lugar a las particularidades de los modelos mexica--
nos de los norteamericanos, aspectos que seran detallados en el - -
apartado siguiente (la comparacion de los supuestos teoricos).
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Comparaci6n a nivel de supuestos te6ricos. 

Al comparar los diversos supuestos te6ricos pr esentes tanto en 

los modelos norteamericanos, como en lo s mexicanos , enc ontramos que 

más allá de las particularidades que cada uno maneja, explicita 6 -

impl1citamente, todos ellos reconocen un grupo de supuestos básicos 

sobre los cuales se organizan y estructuran los aspectos prácticos 

en las comunidades. Es evidente que no todo s parten de la misma co~ 

ce pci6n te6rica-filos6fica de la real i dad , pero si n embargo , e l se~ 

tido de los supuestos converge en conclusiones básicas que justi fi

can y arman las prácticas comunitarias. 

El primero de los supuestos que puede tomarse como comCm en tQ 

dos los modelos es el de que los cambios del comportamiento del in

dividuo se deben no s6lo a una dinámica individual o intraps1quica. 

También actfia como determinante del comportamiento individual la e~ 

tructura social a la que dicho individuo pertenece . 

Esta consideraci6n te6rica es importante dado que obliga a re

pensar los esquemas clásicos de comprensi6n de l fen6meno humano. P~ 

r a e l caso de la psicolo g1a cl1nica la consecuencia de esta apreci~ 

ci6n se deja s entir no 6nicamente en el campo conceptual. El traba

jo terapéutico sufre cambios también al tomar en cue nta la relaci6n 

que existe entre los problemas de salud mental del paci ente y las -

condiciones sociales en las que éste se encuentra. De pr onto se hi

zo claro que habla que iniciar un nuevo tipo de acci6n cl1nica más 

cercana a la labor preventiva que a la terapéutica. Ademti.s, el av~ 

zar sobre esta direcci6n di6 elementos concretos para convencerse -

de que muchas de las enfermedades mentales s e deb1an a las dif1ci-

les condiciones socioecon6micas de los grupos sociales más explota

dos. 

Estos juicios se pueden percibir en diverso tono en los mode-

los, de uno y otro pa1s, que se avocan al traba jo de salud ment a l -

comunitaria. Las diferencias entre estos modelos vendrian de su - -

apreciaci6n de la re laci6n entre lo social y lo individual, dentro 

del marco te6rico-filos6fico de la realidad social utilizado. Algu

nos no abandonar1an el campo de la salud mental. Otr os se traslada

r1an al trabajo de desarrollo social. Algunos plantearían acciones -

de promoci6n organizativa enfocada a la bdsqueda profunda de cam--

bios del sistema social. 

En lo que respecta a los restantes modelos, por e jemp l o , el mQ 
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Comparacion a nivel de supuestos teoricos.

al comparar los diversos supuestos teoricos presentes tanto en
los modelos norteamericanos, como en los mexicanos, encontramos que
más allá de las particularidades que cada uno maneja, explicita o -
implícitamente, todos ellos reconocen un grupo de supuestos basicos
sobre los cuales se organizan 3 estructuran los aspectos practicos
en las comunidades. Es evidente que no todos parten de la misma cop
cepcion teorica-filosofica de la realidad, pero sin embargo, el seg
tido de los supuestos converge en conclusiones basicas que justifi-
can 3 arman las practicas comunitarias.

El primero de los supuestos que puede tomarse como común en tp
dos los modelos es el de que los cambios del comportamiento del in-
dividuo se deben no solo a una dinamica individual o intrapsiquica.
Tambien actua como determinante del comportamiento individual la e§
tructura social a la que dicho individuo pertenece.

Esta consideracion teorica es importante dado que obliga a re-
pensar los esquemas clásicos de comprension del fenomeno humano. Pg
ra el caso de la psicologia clinica la consecuencia de esta aprecig
cion se deja sentir no onicamente en el campo conceptual. El traba-
jo terapeutico sufre cambios también al tomar en cuenta la relacion
que existe entre los problemas de salud mental del paciente 3 las -
condiciones sociales en las que este se encuentra. De pronto se hi-
so claro que habia que iniciar un nuevo tipo de accion clinica mas
cercana a la labor preventiva que a la terapoutica. ademas, el avap
sar sobre esta direccion dio elementosìconcretos para convencerse -
de que muchas de las enfermedades mentales sc debian a las difici--
les condiciones socioeconomicas de los grupos sociales mas explota-
dos.

Estos juicios se pueden percibir en diverso tono en los mnde--
los, de uno 3 otro pais, que se avocan al trabajo de salud mental -
comunitaria. Las diferencias entre estos modelos vendrían de su - -
apreciacion de la relacion entre lo social 3 lo individual, dentro
del marco teorico-filosofico de la realidad social utilizado. Algu-
nos no abandonarian el campo de la salud mental. otros se traslada-
rian al trabajo de desarrollo social. Algunos plantearlan acciones -
de promocion organizativa enfocada a la búsqueda profunda de cam---
bios del sistema social.

En lo que respecta a los restantes modelos, por ejemplo, el mp
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delo organizativo, es eridente la influencia del entorno social so

bre e l comportamiento individual. Para el modelo ecol6gico el com-

portamiento del individuo está determinado por las condiciones am-

bi ent ales (f1sicas y sociales) de la comunidad. Cualquier cambio en 

dichas condicione s trae por consiguiente modificaciones en el com-
portamiento. 

El segundo supuesto se relaciona estrechamente con el primero. 

Este nos dice que la necesidad de tomar en cuenta la realidad so--

cial como asp ecto relacionado y determinante del fen6meno psicol6~ 

co, da lugar a la necesidad de comprender dicha realidad. El probl~ 

ma aqu1 es que la psicolog1a poco podr1a decir sobre la naturaleza 

de lo social, por lo que fue imperativo recurrir a las aportaciones 

de las ciencias sociales. Sin embargo, como se mencion6 con anter12 

ridad, no todos los modelos parten del mismo marco conceptual para 

analizar los aspectos sociales. En algunos modelos se utilizan teo

rias sociales bien definidas y elaboradas, caso del marxismo. En 

otros se toman simples análisis de sentido comfui o corrientes de 

opini6n presentes en relaci6n al problema abordado. (Esto no quiere 

decir que no exista un esquema te6rico mAs desarrollado atrás de - 

estas opiniones. De hecho, siempre se puede ubicar una concepci6n -

menos profunda sobre la realidad social en aquella que es fundamen

tal). 

En los modelos norteamericanos encontramos la visi6n funciona

lista de los problemas sociales. Segfui ésta las crisis y dificulta

des de una sociedad son producto de las clisfunciones del sistema. 

Tales disfunciones son producto de errores humanos, catástrofes na

turales, aceleramiento de los procesos, etc. La manera de corregir 

el problema es incidir sobre los elementos que fallan o producen -

alteraciones del buen funcionamiento social. Por lo general, se co~ 

sideran importantes aspectos superficiales en la génesis de proble

mas profundos. La idea no es cuestionar si es la totalidad del sis

tema lo que "funciona" mal, sino que vuelva a trabajar con "normal! 

dad". Sn el cas o del modelo de salud mental, para ejemplificar lo -

ant es s eñalado, se tomó conciencia de que las condiciones sociales 

de l a s comunidades pobres urbanas se relacionaban con las enfermed~ 

des ment a les de sus habitantes. Al hacer el análisis de los facto-

r es y condicione s responsables de la enfermedad mental se observ6 -

que en las comunidades pobres habla un m1nimo de oportunidades para 
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delo organizativo, es elidente la influencia del entorno social so-
bre el comportamiento individual. Para el modelo ecologico el com-
portamiento del individuo está detenninado por las condiciones en--
bientales (fisicas y sociales) de la comunidad. Cualquier cambio en
dichas condiciones trae por consiguiente modificaciones en el com--
portamiento.

El segundo supuesto se relaciona estrechamente con el primero.
Este nos dice que la necesidad de tomar en cuenta la realidad so---
cial como aspecto relacionado 3 determinante del fenomeno psicologi
co, da lugar a la necesidad de comprender dicha realidad. El problg
ma aqui es que la psicologia poco podria decir sobre la naturaleza
de lo social, por lo que fue imperativo recurrir a las aportaciones
de las ciencias sociales. Sin embargo, como se menciono con anterig
ridad, no todos los modelos parten del mismo marco conceptual para
analizar los aspectos sociales. En algunos modelos se utilizan teo-
rias sociales bien definidas 3 elaboradas, caso del marxismo. En --
otros se toman simples análisis de sentido común o corrientes de --
opinion presentes en relacion al problema abordado. (Esto no quiere
decir que no exista un esquema teorico más desarrollado atrás de --
estas opiniones. De hecho, siempre se puede ubicar una concepcion -
menos profunda sobre la realidad social en aquella que es fundamen-
tal).

En los modelos norteamericanos encontramos la vision funciona-
lista de los problemas sociales. Según esta las crisis y dificulta-
des de una sociedad son producto de las disfunciones del sistema.
Tales disfunciones son producto de errores humanos, catástrofes na-
turales, aceleramiento de los procesos, etc. La manera de corregir
el problema es incidir sobre los elementos que fallan o producen --
alteraciones del buen funcionamiento social. Por lo general, se con
sideran importantes aspectos superficiales en la genesis de proble-
mas profundos. La idea no es cuestionar si es la totalidad del sis-
tema 1o que "funciona" mal, sino que vuelva a trabajar con "normali
dad". En el caso del modelo de salud mental, para ejemplificar lo -
antes señalado, se tomo conciencia de que las condiciones sociales
de las comunidades pobres urbanas se relacionaban con las enfermeda
des mentales de sus habitantes. Al hacer el análisis de los facto--
res y condiciones responsables de la enfermedad mental se observo -
que en las comunidades pobres habia un minimo de oportunidades para
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que el individuo ob tuviera l os satisfac tores nece sarios par a su vi

da persona l: l ú vivienda, e l empleo , los servicios de salud y e duc~ 

ci6n, etc. Era claro que si habia que eliminar los factor es respon

sables de l a enf er medad mental como buena estra t egi a preventiva , 

era necesario conoc er entonces qué fact ores habia que modifi car. E! 

pero, mucho de este análi s is s e de svi6 al factor huma no. El indivi

duo no s6lo era incapaz de proporcionarse los satisfactores necesa

rios para su mantenimiento. Tampoco tenia la capacidad , o aplomo , -

suficiente para soportar el "stress" de la pobreza. 

En los casos de los modelos organi za t ivo y de acci6n social, -

el análisis social también s e encajon6 en e l factor humano. Si ha-

b1a alguna posibilidad de un cambio social o un buen desarrollo co

munitario se necesitaba entender c6mo cambiar las actitudes apáti-

cas de los individuos participantes de una orga nizaci6n o una comu

nidad. En el caso de las organizaciones empresariales o de institu

cione s gubernamentales se examin6 su burocratismo y su clima de r e

laciones interpersonales indifer ente y frie. Esta situaci6n se ex-

p lic6 como producto de una conc epci6n equivocada de la naturaleza -

del individuo por parte de los funcionarios directivos . En lugar de 

favorecer un clima democrático de participaci6n de l empleado en las 

metas de la instituci6n o empr esa , se le gobernaba por métodos muy 

autoritarios. El individuo era capaz de r esponder positivamente an

te condiciones más participativas y democráticas . Parecerla enton-

ces que la naturaleza "buena" del individuo s aldria a relucir dfuidg_ 

le el clima de trabajo pertinente. 

Por lo que toca al modelo ecol6gico, este toma a lo social de 

una manera mecanicista. Adopta la perspectiva de que una comunidad 

s e comporta como un ecosistema. Esto no es s orpr endente puesto que 

el análisis social e s realizado de acuerdo a la teoria sociol6gica 

funcionalista en donde se concibe a l a sociedad como un organismo -

biol6gico dentro del cual toda instituci6n u organizaci6n t iene una 

funci6n orgfuiica de mantenimiento en relaci6n a l todo. 

En lo que corre sponde a los modelos mexicanos, exceptuando a l 

de psicocomunidad y el de psiquiatr1a comunit ar ia, el ahálisis de -

la realidad social se hace en ba s e a la t eor1a marxista del ma teri~ 

lismo hist6rico. Est e enfoque toma import a ncia dentro de las insti

tuciones universitarias como un producto del contexto radicalizado , 

tanto de la socieda d naci onal , como del área latinoamericana . 
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que el individuo obtuviera los satisfactores necesarios para su vi-
da personal: la vivienda, el empleo, los servicios de salud y educa
cion, etc. Era claro que si habia que eliminar los factores respon-
sables de la enfermedad mental como buena estrategia preventiva, --
era necesario conocer entonces què factores habia que modificar. Em
pero, mucho de este análisis se desvio al factor humano. El indivi-
duo no solo era incapaz de proporcionarse los satisfactores necesa-
rios para su mantenimiento. Tampoco tenia la capacidad, o aplomo, -
suficiente para soportar el "stress" de la pobreza.

En los casos de los modelos organizativo 3 de accion social, -
el análisis social tambien se encajono en el factor humano. Si ba--
bia alguna posibilidad de un cambio social o un buen desarrollo co-
munitario se necesitaba entender como cambiar las actitudes apàti--
cae de los individuos participantes de una organizacion o una comu-
nidad. En el caso de las organizaciones empresariales o de institu-
ciones gubernamentales se examino su burocratismo 3 su clima de ra-
laciones interpersonales indiferente 3 frio. Esta situacion se ex--
plico como producto de una concepcion equivocada de la naturaleza -
del individuo por parte de los funcionarios directivos. En lugar de
favorecer un clima democrático de participacion del empleado en las
metas de la institucion o empresa, se le gobernaba por métodos muy
autoritarios. El individuo era capaz de responder positivamente an-
te condiciones mas participativas y democráticas. Pareceria enton--
ces que la naturaleza "buena" del individuo saldria a relucir dandg
le el clima de trabajo pertinente.

Por lo que toca al modelo ecologico, este toma a lo social de
una manera mecanicista. Adopta la perspectiva de que una comunidad
se comporta como un ecosistema. Esto no es sorprendente puesto que
el análisis social es realizado de acuerdo a la teoría sociológica
funcionalista en donde se concibe a la sociedad como un organismo -
biologico dentro del cual toda institucion u organizacion tiene una
funcion orgánica de mantenimiento en relacion al todo.

En lo que corresponde a los modelos mexicanos, exceptuando al
de psicocomunidad y el de psiquiatría comunitaria, el análisis de -
la realidad social se hace en base a la teoria marxista del materia
lismo historico, Este enfoque toma importancia dentro de las insti-
tuciones universitarias como un producto del contexto radicalizado,
tanto de la sociedad nacional, como del area latinoamericana.
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Es pr ecisamente en la década de los setentas en donde se adop

t a al materialismo hist6rico como una teor1a critica de la realidad 

social mexicana. Los estudios y publicaciones en donde s e utilizan 

los conc ep tos y metodolog1a de l ma t erial ismo hist6rico proliferan y 

la apertura politica introduce la posibilidad de que es t a corriente 

se comience a manejar en muchos de los mater i ales de trabajo acadé

mico en muchas cátedras universitarias . En l a carrera de psicologia 

algunos maestros empiezan a retomar el análisis social materialista 

para ubic ar la problemática social r elacionada a su quehacer profe

sional. Los juicios sobre la naturaleza de los problemas del "sub-

desarrollo" llevaron al psic6logo a proponerse un "compromiso" so-

cial con l os grupos marginados . Comenzaron a relacionar que muchos 

de los problemas "psicol6gicos" eran más producto de las condicio

nes de explotaci6n del sistema capitalista que una cuesti6n indivi

dual. Al mismo tiempo, parte de los psic6logos y psicoanalistas in

migrantes del cono sur dieron inicio a la divulgaci6n de las teorias 

freudomarxistas y a otras concepciones unificantes de los aspectos 

sociales y psicol6gicos. 

Por otra parte, una pieza clave de la evaluaci6n social bajo -

el enfoque del materialismo hist6rico fue e l conocimiento y compre~ 

si6n del cambio s ocial. La b~squeda de un cambio revolucionario del 

s istema capitalista plante6 nuevos problemas al quehacer profesio-

na l. La conciencia de las contradicciones sociales y de la ubica--

ci6n de la actividad profesional dentro de ellas indujo la necesi-

dad de buscar alternativas congruentes al compromiso social asumido. 

Dichas opciones involucraban cambios a todos los nivele s de la prá~ 

tica profesional. Desde las bases te6rico-epistemol6gicas de la ps.!, 

cologia, has ta las prácticas de campo comunitarias. 

La ins t ituci6n que podrla ejemplificar lo anterior es la UAM-X 

Uno de los Planteamientos de la carrera es que el psic6logo debe -

precisar el desarrollo de la psicologia y de la problemática social 

dentro de un encuadre hist6rico con el prop6sito de entender el or! 

ge n de las concepciones te6ricas en relaci6n al contexto social en 

que s e producen, asi como los compromisos impllcitos o explicites, 

que guardan con los grupos sociales dominante s . Ellos asumen que la 

psicologia, como ciencia social, no está ajena a la influencia ide2 

16gica dominante. Asi, el discurso te6rico psicol6gico introduce la 

visi6n filosófica de la clase dominante. Es por eso que para el - -
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Es precisamente en la decada de los setentas en donde se adop-
ta el materialismo historico como una teoria critica de la realidad
social mexicana, Los estudios 3 publicaciones en donde se utilizan
los conceptos 3 metodologia del materialismo historico proliferan 3
la apertura politica introduce la posibilidad de que esta corriente
se comience a manejar en muchos de los materiales de trabajo acade-
mico en muchas cátedras universitarias. En la carrera de psicologia

algunos maestros empiezan a retomar el analisis social materialista
para ubicar la problematica social relacionada a su quehacer profe-
sional. Los juicios sobre la naturaleza de los problemas del "sub--
desarrollo" llevaron al psicologo a proponerse un "compromiso" so--
cial con los grupos marginados. Comenzaron a relacionar que muchos
de los problemas "psicologicos" eran mas producto de las condicio-
nes de explotacion del sistema capitalista que una cuestion indivi-
dual. A1 mismo tiempo, parte de los psicologos 3 peicoanalistas in-
migrantes del cono sur dieron inicio a la divulgacion de las teorias
freudomarxistas 3 a otras concepciones unificantes de los aspectos
sociales 3 psicologicos.

Por otra parte, una pieza clave de la evaluacion social bajo -
el enfoque del materialismo historico fue el conocimiento 3 compreg
sion del cambio social. La búsqueda de un cambio revolucionario del
sistema capitalista planteo nuevos problemas al quehacer profesio--
nal. La conciencia de las contradicciones sociales 3 de la ubica---
cion de la actividad profesional dentro de ellas indujo la necesi--
dad de buscar alternativas congruentes al compromiso social asumido.
Dichas opciones involucraban cambios a todos los niveles de la prag
tica profesional. Desde las bases teorico-epistemologioas de la psi
cologia, hasta las practicas de campo comunitarias.

La institucion que podria ejemplificar lo anterior es la UAH-K
Uno de los Planteamientos de la carrera es que el psicologo debe --
precisar el desarrollo de la psicologia 3 de la problematica social
dentro de un encuadre historico con el proposito de entender el ori
gen de las concepciones teoricas en relacion al contexto social en
que se producen, asi como los compromisos implícitos o explícitos,
que guardan con los grupos sociales dominantes- Ellos asumen que la
psicologia, como ciencia social, no está ajena a la influencia ideg
logica dominante. asi, el discurso teorico psicologico introduce la
vision filosofica de la clase dominante. Es por eso que para el - -
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psic6logo de la UAM-X es necesario ubicar su práctica profesional -

como práctica ~ ient1fica y social, que toma en cuenta los compromi

sos sociales asumidos. 

En. mayor o m.enor grado esto mismo ocurre con la otra UAM, la -

de Iztapalapa y con las ENEPs. 

En la Iberoameric.ana y en el sistema abierto de la UNAM no ap~ 

rece un anfllisis elaborado de la problemática social. Se acepta que 

las dramáticas condiciones de pobreza estfui atraé de las carencias 

y dificultades psicol6gicas de muchos de los miembros de los grupos 

marginados. No obstante, se espera que el trabajo psicol6gico resu1 

te en una mejor capacidad individual y colectiva para resolver la -

problemfltica a que se enfrentan dichos grupos. 

La consideraci6n de lo social como determinante del comporta-

miento individual di6 lugar a buscar un marco conc eptual psicol6gi

co que permitiera no s6lo entender dicha interrelaci6n, sino que -

también aportara nuevas lineas de intervenci6n. 

En Estados Unidos, cada modelo señala la necesidad de modifi-

car la pr~ctica concreta del psic6logo ante l a dificultad para ac-

tuar en un campo grupal-comunitario como un medio para lograr cam-

bios en la problemática de la salud mental. Ellos llaman la aten--

ci6n de la necesidad de crear nuevos marcos de ubicación te6rica y 

técnicas de intervención en el campo comunitario. El bagaje aprendi 

do en las escuelas era poco fitil para actuar con e ficac ia en el nu~ 

vo campo. 

Por lo que toca a los modelos mexicanos, estos parten de una -

diversidad de marcos te6ricos, aunque todos ellos buscan un esquema 

que incluya tanto el aspecto psíquico, como el grupal-social. 

Sin embargo, hay que aclarar las caracter1sticas de l as aproxi 

maciones psicológicas al campo comunitario. Estas no son homogéneas. 

Van desde una extrapolación del modelo nédico al trabajo corJUnita-

rio, hasta el replanteamiento de la relación individuo-sociedad co

mo base para la ruptura del esquema de suje ción y reproducción del 

sistema dominante. 

En el caso del modelo de salud mental norteamericano, éste no 

produce innovaciones al modelo médico de trabajo preventivo. Lo que 

plantea es extender el concepto de enfermedad mental al plano so--

cial. Es decir, como toda enfermedad epidémica hab1a que detectar -

los factores responsables de la agudización de la misma para actuar 
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psicologo de la UAH-I es necesario ubicar su practica profesional -
como práctica cientifica 3 social, que toma en cuenta los compromi-
sos sociales asumidos.

En.ma3or o menor grado esto mismo ocurre con la otra UAH, la -
de Iztapalapa 3 con las EHEPs.

En la Iberoamericana 3 en el sistema abierto de la UHAH no apg
rece un análisis elaborado de la problemática social. Se acepta que
las dramáticas condiciones de pobreza estan atrae de las carencias
3 dificultades psicologicas de muchos de los miembros de los grupos
marginados. No obstante, se espera que el trabajo psicologico resul
te en una mejor capacidad individual 3 colectiva para resolver la -
problemática a que se enfrentan dichos grupos.

La consideracion de lo social como determinante del comporta--
miento individual dio lugar a bscar un marco conceptual psicologi-
co que permitiera no solo entender dicha interrelación, sino que --
también aportara nuevas lineas de intervencion.

En Estados Unidos, cada modelo señala la necesidad de modifi-
car la practica concreta del psicologo ante la dificultad para ac--
tuar en un campo grupal-comunitario como un medio para lograr cam--
bios en la problemática de la salud mental. Ellos llaman la aten---
cion de la necesidad de crear nuevos marcos de ubicacion teorica 3
tecnicas de intervencion en el campo comunitario. El bagaje aprendi
do en las escuelas era poco util para actuar con eficacia en el nug
vo campo.

Por lo que toca a los modelos mexicanos, estos parten de una -
diversidad de marcos teoricos, aunque todos ellos buscan un esquema
que inclu3a tanto el aspecto psíquico, como el grupal-social.

Sin embargo, ha3 que aclarar las caracteristicas de las aproxi
naciones paicologicas al campo comunitario. Estas no son homogéneas
Van desde una extrapolacion del modelo medico al trabajo comunita--
rio, hasta el replanteamiento de la relacion individuo-sociedad co-
mo base para la ruptura del esquema de sujocion 3 reproduccion del
sistema dominante.

En el caso del modelo de salud mental norteamericano, oste no
produce innovaciones al modelo medico de trabajo preventivo. Lo que
plantea es extender el concepto de enfermedad mental al plano so---
cial. Es decir, como toda enfermedad epidomica habia que detectar -
los factores responsables de la agudizacion de la misma para actuar
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en consecuencia sobre l os mism os y as i disminui r la incidencia de -

la enfe rmedad. 

La estrategia de acción del modelo de salud mental se basa en 

actividade s ubicadas en tres niveles de prevención. 

La pr evención primaria es la idealmente deseable , pero también 

la m~ s dificil de manejar . Para actua r en el sentido de la misma se 

tenia que trabajar apoyando una plena adap t ación del individuo al -

medio. Esto podia al canzarse laborando sobre las condicione s socia

les adversas que presionan la vida del individuo, 6, logr a ndo que -

éste desarrolle mejore s habilidades adaptativas a las mismas. 

En cuanto a l a pr evención secundaria, ésta se obtenia cuando -

se podia incidir en e l proceso de crisis adaptativa ant ecedente al 

desarrollo agudo de un desorden comportamenta l. La prevención ter-

ciaria s e lograba al evitar l as rec aidas de los casos "rehabili ta-

dos". 

Los psicólogos norteamericanos que trabajaron el modelo de sa-

lud mental concentraron sus esfuerzos en el nivel de prevenc i ón se

cundaria, creando una vasta red de auxiliares dentro de la comuni-

dad que puede ayudar a l os individuos en es tado de crisis. Cual---

quier trabajo dirigido a reducir las condiciones produc toras de tea 

sión no estaba contemplado. 

En México, e l mode lo de psi qui atria comunitaria es el que si-

gue con mayor exactitud l as caracteristicas del modelo de salud mea 

tal norteamericano. Empero, el mexi cano promueve un trabajo comuni

tario dirigido a la prevención primaria. Para los psicólogos de es

te modelo, e l actuar en la comunidad supone l ograr cambios en los 

aspectos fisicos y sociales que produzcan mejores niveles de vida -

de la población y menores indices de enfermedades mentales. Ello i~ 

plica traba jar para lograr aquellos cambios de actitudes en los - -

miembros de la comunidad que les motive a participar en actividades 

que l es proporcionen soluciones a sus problemas. 

El modelo de Psicocomunidad igualment e parte de los problemas -

de salud mental. Sin embargo , sus propósitos no son el que l a comu,!!1 

dad pr esent e menores casos de enfermedad ment al. Para Coeli, autor 

de este modelo, e l problema socia l de las barriadas urbanas es que 

s us habitantes pr esentan un desarrollo psicológico "primitivo" que 

corresponde a las dificiles condiciones materiales y sociales en 

que viven. Esta condic.ión psicológica del " s ubdesarrollo social" 
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en consecuencia sobre los mismos y asi disminuir la incidencia de -
la enfermedad.

La estrategia de accion del modelo de salud mental se basa en
actividades ubicadas en tres niveles de prevencion.

La prevencion primaria es la idealmente deseable, pero también
la mas dificil de manejar. Para actuar en el sentido de la misma se
tenia que trabajar apoyando una plena adaptacifin del individuo al -
medio. Esto podia alcanzarse laborando sobre 1as condiciones socia-
les adversas que presionan la vida del individuo, ü, logrando que -
este desarrolle mejores habilidades adaptativas a las mismas.

En cuanto a la prevención secundaria, esta se obtenia cuando -
se podia incidir en el proceso de crisis adaptativa antecedente al
desarrollo agudo de un desorden comportamental. La prevencibn ter--
ciaria se lograba al evitar las recaídas de los casos "rehabi1ita--
dos".

Los psioblogos norteamericanos que trabajaron el modelo de aa-
lud mental concentraron sus esfuerzos en el nivel de prevencion se-
cundaria, creando una vasta red de auxiliares dentro de la comuni--
dad que puede ayudar a los individuos en estado de crisis. Cua1----
quier trabajo dirigido a reducir las condiciones productoras de top
sión no estaba contemplado.

En Hesico, el modelo de psiquiatría comunitaria es el que si-
gue con mayor exactitud las caracteristicas del modelo de salud nep
tal norteamericano. Empero, el mexicano promueve un trabajo comuni-
tario dirigido a la prevención primaria. Para los psicologos de es-
te modelo, el actuar en la comunidad supone lograr cambios en los
aspectos fisicos 3 sociales que produzcan mejores niveles de vida -
de la poblacion 3 menores indices de enfermedades mentales. Ello im
plica trabajar para lograr aquellos cambios de actitudes en los - -
miembros de la comunidad que les motive a participar en actividades
que les proporcionen soluciones a sus problemas.

El modelo de Psicocomunidad igualmente parte de los problemas -
de salud mental. Sin embargo, sus propósitos no son el que la comugi
dad presente menores casos de enfermedad mental. Para Coeli, autor
de este modelo, el problema social de las barriadas urbanas es que
sus habitantes presentan un desarrollo psicologico "primitivo" que
corresponde a las difíciles condiciones materiales 3 sociales en --
que viven. Esta condicion psicologica del "subdesarrollo social" --
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tal como lo plantea Coeli, escapa a l os dos modelos anteriores en -

cuanto a evalUi_rlo COl!IO preventivo de la enferm e dad mental . Aqui ya 

110 se t rata de evitar la presencia de un "e s tado patol6gico" que S.!!, 

ria comfln a todos l os "tugurianos". Lo que s e busca es la supera--

ci6n psicol6gica de l mismo a base de una relaci6n tera péutica sist.!!_ 

matizada y llevada a cabo por un equipo de traba jo comunit ario . Los 

resultados sobre la vida comunitaria se darian en cuanto el i ndi vi

duo lograra super ar s u estado pe rmanente de 11 desesperaci6n y pesi-

mismo" que le impide aswrú.r 11 madurame nt e 11 su r ealidad . Por tanto la 

acción del mode lo de psicocomunidad no es para superar el problema 

de la enfermedad mental en una comunidad , s ino para posibilitar a l 

tuguriano la superación de su condici6n material en base a enf r en-

tar con s entido de realidad , sus problemas y de manera organizada y 

colectiva , crear alternativas de cambio. 

La opción de salud mental comunitaria de Sara Lagüera en la -

ENEP-Zaragoza adopta una posici6n más radical que las anteriores . -

Asume que el aislamiento es l a más profunda expresi6n de la opre--

s i ón del sistema social cap italista sobre el individuo. La en fe rme

dad mental seria uno de los problemas más fuertes de dicho aislamie~ 

to. Para incidir s obre la misma seria necesario superar tal ais l a-

miento, integrar al i ndividuo en colectividad, trazar nuevos esque

mas de relación humana. Tales cambios imponen no sólo transformaci.2_ 

nes en e l plano personal, sino introducen alt er nativas de acción CQ 

lectiva dirigida al cambio social. No obstante la acción se restri~ 

ge a organizar grupos alrededor de actividades cotid ianas . Dentro -

de l trabaj o de los mismos se busca aquellas r efle xiones col ec t i vas 

acerca de l os problemas que le s aquejan y que puedan dar . lugar a -

nueva s actividades. 

Por ~ltimo, dentro de este misno campo de la salud mental ten~ 

mos el punt o de vista que ofrece la UAM-Xochimilco sobre los mismos. 

Para este modelo, los problemas de salud mental y de otros comport~ 

mient es "antisociales" s on expresiones no "institucionales'' dentro 

de las instancias encargadas de producir y r eproduc i r las re lacio-

nes sociales del sistema, desde los aspectos más cotidianos ha s ta -

los de ·tipo politice. Los "desviantes" señalan el momento de l a ne

gación de la normatividad de la i nsta ncia institucional, l a cual -

pue de ser desde la famili a , hast a los grandes aparatos del Es t ado. 

La acci6n de dicho mode lo está dirigida a l a supera ción trascendente 
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tal como lo plantea Goeli, escapa a los dos modelos anteriores en -
cuanto a evaluzrlo como preventivo de la enfermedad mental. aqui ya
no se trata de evitar la presencia de un "estado patologico" que sp
ria común a todos los "tugurianos". Lo que se busca es la supera---
cion psicologica del mismo a base de una relacion terapéutica sistg
matizada 3 llevada a cabo por un equipo de trabajo comunitario. Los
resultados sobre la vida comunitaria se darian en cuanto el indivi-
duo lograra superar su estado permanente de "desesperacion y pesi--
mismo" que le impide asumir "maduramente" su realidad, Por tanto la
accion del modelo de psioocomunidad no es para superar el problema
de la enfermedad mental en una comunidad, sino para posibilitar al
tuguriano la superacion de su condicion material en base a enfren--
tar con sentido de realidad, sus problemas 3 de manera organizada 3
colectiva, crear alternativas de cambio.

La opcion de salud mental comunitaria de Sara Lagüera en la -
EHEP-Zaragoza adopta una posicion mas radical que las anteriores. -
asume que el aislamiento es la más profunda expresion de la opre---
sion del sistema social capitalista sobre el individuo. La enferme-
dad mental seria ono de los problemas más fuertes de dicho aislamieg
to. Para incidir sobre la misma seria necesario superar tal ais1a--
miento, integrar al individuo en colectividad, trazar nuevos esque-
mas de relacion humana. Tales cambios imponen no solo transformacig
nes en el plano personal, sino introducen alternativas de accion cp
lectiva dirigida al cambio social. No obstante la accion se restrip
ge a organizar grupos alrededor de actividades cotidianas. Dentro -
del trabajo de los mismos se busca aquellas reflexiones colectivas
acerca de los problemas que les aquejan 3 que puedan dar-lugar a --
nuevas actividades.

Por ultimo, dentro de este mismo campo de la salud mental teng
mos el punto de vista que ofrece la UAH-Xochimilco sobre los mismos.
Para este modelo, los problemas de salud mental 3 de otros comporta
mientos "antisociales" son expresiones no "institucionales" dentro
de las instancias encargadas de producir y reproducir las re1acio--
nes sociales del sistema, desde los aspectos mas cotidianos hasta -
los de tipo politico. Los "desviantes" señalan el momento de la ne-
gacion de la normatividad de la instancia institucional, la cual --
puede ser desde la familia, hasta los grandes aparatos del Estado.
La accion de dicho modelo está dirigida a la superacion trascendente
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del momento de cris is institucional en donde los participantes de -

la misma tomen conciencia de la determinaci6n social sobre su com-

portamiento y activen esquemas de re la ci6n y ac ción acordes a s us -

ne cesidades propia s . 

Ahor a b~en , de los res t ant es modelos no existe una aproxima--

ción psicol6gic a definida en el plano t eórico. Es decir, el psic61Q 

go aqu1 precisa objetivos de trabajo organizativo de la comunidad, 

per o s 6lo bosqueja procedimientos eenéricos de t rabajo promocional. 

:fo existe un cuerpo te6rico definido psicol6 gico que apoye t a les -

proc edimientos aunque l a mayoria torna conciencia de la necesidad de 

cons truir esquemas te6ricos que ayuden a comprender las relaciones 

entre lo social y lo subje tivo. Este avance tebric o seria la piedra 

angular para crear un cuerpo de t é cnicas de promoción organizativa 

y de una psico l ogi a social comprometida con l a r ealidad nacional. 

En e l caso de los modelos norteamer i canos , como e l de "acci6n 

social" , son claros los supuestos de su proye cto de promoci6n org_! 

nizativa. Ellos bus can el desarrollo soc ial, material y humano, a 

travé s de la part i cipaci6n cole ctiva . La organizaci6n de los miem- 

bros de l a comunidad seri a fitil no s ólo para l a superaci6n de l a s -

condiciones materiales de indigencia. También dicha organizaci6n i~ 

plicaria un desarrollo personal de los mie mbros de la comunidad y a 

l a vez un cambio cualitativo de la dinAmica social comunitaria en -

l a medida de que la participaci6n de los miembros de la comunidad -

diera lugar a una r edistribuci6n del poder pol!tico desde l a base -

social hacia la cfispide del poder. 

El mode lo organizativo s1 posee un esquema te6rico psicol6gico 

de s arrollado y definido. Sin embargo, su accionar no va dirigido al 

traba jo comunitar io, sino a los grupos de empleados de las organiZ_! 

cienes empresariales o gubernamentales. Su cuerpo conceptual desea~ 

sa en los aportes de Lewin a la dinAmica de grupos. El método mAs -

utilizado es el de entrenami ento sensitivo, a través del cual se -

bus ca que los miembros involucrados r ompan las formas iapersonales 

de relaci6n humana por aquellas en donde a través del proceso de -

autoconocimiento de l propio comportamiento y del de los restantes -

miembros de la organizaci6n se logre o consiga una interacci6n más 

humana y democrAtica entre los mismos integrantes, 

El modelo ecol 6gico no maneja un modelo psicol6gico propiamen

te. Su esquema, como ya se dijo, es prestado de la bi olog1a como un 
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del momento de crisis institucional en donde los participantes de -
la misma tomen conciencia de la determinacion social sobre su com-
portamiento 3 activen esquemas de relacion y accion acordes a sus -
necesidades propias.

ahora bien, de los restantes modelos no existe una aproxima--
cion psicologica definida en el plano teorico. Es decir, el psicolg
go aqui precisa objetivos de trabajo organiaativo de la comunidad,
pero solo bosqueja procedimientos genéricos de trabajo promocional.
Ho existe un cuerpo teorico definido psicologico que apoye tales -
procedimientos aunque la mayoria toma conciencia de la necesidad de
construir esquemas teoricos que ayuden a comprender las relaciones
entre lo social 3 lo subjetivo. Este avance teorico seria la piedra
angular para crear un cuerpo de tecnicas de promocion organizativa
y de una psicologia social comprometida con la realidad nacional.

En el caso de los modelos norteamericanos, como el de "accion
social", son claros los supuestos de su proyecto de promocion orgå
nizativa. Ellos buscan el desarrollo social, material p humano, a
traves de la participacion colectiva. La organizacion de los miem--
bros de la comunidad seria útil no solo para la superacion de las -
condiciones materiales de indigencia. Tambien dicha organizacion im
plicaria un desarrollo personal de los miembros de la comunidad 3 a
la vez un cambio cualitativo de la dinamica social comunitaria en -
la medida de que la participacion de los miembros de la comunidad -
diera lugar a una redistribucion del poder politico desde la base -
social hacia la cúspide del poder.

El modelo organizativo si posee un esquema teorico psicologico
desarrollado 3 definido. Sin embargo, su accionar no va dirigido al
trabajo comunitario, sino a los grupos de empleados de las organiza
ciones empresariales o gubernamentales. su cuerpo conceptual descap
sa en los aportes de Lenin a la dinámica de grupos. El metodo mas -
utilizado es el de entrenamiento sensitivo, a traves del cual se --
busca que los miembros involucrados rompan las formas ilpersonales
de relacion humana por aquellas en donde a traves del proceso de --
autoconocimiento del propio comportamiento y del de los restantes -
miembros de la organizacion se logre o consiga una interaccion más
humana 3 democrática entre los mismos integrantes.

El modelo ecologico no maneja un modelo psicologico propiamen-
te. Su esquema, como ya se dijo, es prestado de la biologia como un
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intento de incorporar elementos conceptuales ~tiles de otras cien-

c1as al canípo .tel comportamiento humano. 

Por lo que toca a los modelos mexicanos, el de la ENEP Iztaca

la recurre a un esquema de 1ntervenci6n por medio del cual espera -

fomentar formas de comportamiento organizativo y de manejo de técn! 

cas psicol6gicas por parte de los miembros de la comunidad de trab~ 

jo. Aunque se di6 un proceso de discusi6n y b~squeda de un modelo -

te6rico que avalara el tipo de práctica llevado a cabo en las comu

nidades, en realidad no se produjo una aproximaci6n psicol6gica de

finida que organizara dicha intervenci6n. Los procedimientos de tr~ 

bajo tienen sus particularidades, aunque terminan siendo comunes a 

las pr!cticas de otros modelos. 

En cuanto a la propuest'a de la Lic. Botello de la ENEP-Zarago

za, ésta tiene la misma articulaci6n práctica del modelo de la ENEP 

-I. Parten de principios básicos de intervenci6n comunitaria, pero 

sin un esquema psicol6gico que oriente el trabajo. 

La UAM-Iztapalapa también camina en los mismos términos . Es -

más, la influencia de la sociolog1a obscurece los aportes de la ps! 

colegia al trabajo comunitario. Aunque se menciona el uso de las -

técnicas de manejo grupal para alcanzar los objetivos de int erven-

ci6n comunitaria (vinculados al objetivo organizativo), no existe -

un modelo definido que ubique e l objetivo de traba jo como fen6meno 

de estudio y a su vez como sujeto de promoci6n (la organizaci6n). 
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intento de incorporar elementos conceptuales útiles de otras cien--
cias al campo del comportamiento humano.

Por lo que toca a los modelos mexicanos, el de la EHEP Iztaca-
la recurre a un esquema de intervencion por medio del cual espera -
foentar formas de comportamiento organizativo 3 de manejo de tocni
cae psicologicas por parte de los miembros de la comunidad de trabp
jo. Aunque se dio un proceso de discusion 3 búsqueda de un modelo -
teorico que avalara el tipo de práctica llevado a cabo en las comu-
nidades, en realidad no se produjo una aproximacion psicologica de-
finida que organizara dicha intervencion. Los procedimientos de trg
bajo tienen sus particularidades, aunque terminan siendo comunes a
las practicas de otros modelos.

En cuanto a la propuesta de la Lic. Botella de la EHEP-Zarago-
za, esta tiene la misma articulacion practica del modelo de la EHEP
-I. Parten de principios básicos de intervencion comunitaria, pero
sin un esquema psicologico que oriente el trabajo.

La UAH-Iztapalapa también camina en los mismos terminos. Es --
màs, la influencia de la sociología obscurece los aportes de la ps¿
cologia al trabajo comunitario. Aunque se menciona el uso de las --
tecnicas de manejo grupal para alcanzar los objetivos de interven--
cion comunitaria (vinculados al objetivo organizativo), no existe _
un modelo definido que ubique el objetivo de trabajo como fenomeno
de estudio 3 a su vez como sujeto de promocion (la organizacion).

Q
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DE PSICOLOGIA COMUNITARIA. 
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De la comparaci6n entre la práctica que realiza cada modelo se 

observa que tanto los modelos norteamericanos como los mexicanos d!. 
rigen sus intervenciones hacia comunidades urbanas o semi-urbanas -

pobres. Este tipo de comunidades cae dentro de la clasificaci6n de 

marginadas. 

Los objetivos de los modelos dependen de la forma en que cada 

uno de ellos entiende los problemas que en este tipo de comunida-

des normalmente se presentan. Hay una gran semejanza entre éstos, -

sin embargo los modelos norteamericanos los perciben como problemas 

de salud mental relacionados con situaciones de stress caracter1st!_ 

cas de las zonas marginadas. Ejemplo de ellos son la esquizofrenia 

y la psicosis. 

Los modelos mexicanos se alejan de esta visi6n de enfermedad y 

los conciben como problemas psicosociales derivados de las condici.Q. 

nes de marginalidad. Algunos de los cuales son: alcoholismo, droga

dicci6n, desintegraci6n fa111iliar. 

Se pueden agrupar los modelos a partir de sus semejanzas en -

cuanto a la labor que desempeñan en las comunidades. 

Los modelos SMC, UNAM/SUA y ENEP/Z 40. a 7o. semestres, son -

modelos que realizan actividades preventivas y de servicio en la C.Q. 

munidad. Los tres modelos son clasificados como asistencialistas ya 

que su principal tarea es ofrecer sercicios psicol6gicos a los col.Q. 

nos a través de sus cl1nicas. 

A pesar de que los modelos UNAM/SUA y SMC nacen de la necesi-

dad de prevenir los problemas de salud mental, el nivel de preven-

ci6n al cual se avocan es el secundario, por lo que se acercan a -

las tareas terapéuticas m~s que a las preventivas. Sus clínicas se 

encuentran dentro de la comunidad. La relaci6n que se establece en

tre el psic6logo y e l colono es directa, individual y terapéutica, 

con la salvedad de la intervenci6n de consulta de salud mental del 

modelo SMC, en la cual el servicio a la comunidad es indirecto a -

t ravés de un lider natural. 

Las fases de est e tipo de modelos son dos en gener al. En la -

primera se realiza un diagn6stico del problema que aqueja al paciea 

te y en la segunda se propone ya la estrat egia de soluci6n del mis

mo a través de la utilizaci6n de herramientas de tipo clínico como 
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CGHPARACION ENTRE LA PRACTICA GÚHGEETA DE LÚ$ DIFERENTES HODELUS

HE PSICOLGGIA COMUHITåRIa.

De la comparacion entre la practica que realiza cada modelo se
observa que tanto los.mode1os norteamericanos como los mexicanos di
rigen sus intervenciones hacia comunidades urbanas o semi-urbanas -
pobres. Este tipo de comunidades cae dentro de la clasificacion de
marginadas.

Los objetivos de los modelos dependen de la forma en que cada
uno de ellos entiende los problemas que en este tipo de comunida--
des normalmente se presentan. Ha3 una gran semejanza entre estos, -
sin embargo los modelos norteamericanos los perciben como problemas
de salud mental relacionados con situaciones de stress caracteristi
cas de las zonas marginadas. Ejemplo de ellos son la esquizofrenia
3 la psicosis.

Los modelos mexicanos se alejan de esta vision de enfermedad 3
los conciben como problemas psicosociales derivados de las condicip
nes de marginalidad. algunos de los cuales son: alcoholismo, droga-
diccion, desintegracion familiar.

Se pueden agrupar los modelos a partir de sus semejanzas en --
cuanto a la labor que desempeñan en las comunidades.

Los modelos SMG, UNAHƒ$Ua 3 EHEP/Z ao. a 7o. semestres, son -
modelos que realizan actividades preventivas 3 de servicio en la cp
munidad. Los tres modelos son clasificados como asistencialistas 3a
que su principal tarea es ofrecer sercicios psicológicos a los colg
nos a traves de sus clinicas.

A pesar de que los modelos UHAHJSUA 3 sus nacen de la necesi-
dad de prevenir los problemas de salud mental, el nivel de preven--
cion al cual se avocan es el secundario, por lo que se acercan a --
las tareas terapéuticas mas que a las preventivas. Sus clinicas se
encuentran dentro de la comunidad. La relacion que se establece en-
tre el psicologo 3 el colono es directa, individual 3 terapéutica,
con la salvedad de la intervencion de consulta de salud mental del
modelo SHE, en la cual el servicio a la comunidad es indirecto a --
traves de un lider natural.

Las fases de este tipo de modelos son dos en general. En la --
primera se realiza un diagnostico del problema que aqueja al paciep
te 3 en la segunda se propone 3a la estrategia de solucion del mis-
mo a través de la utilizacion de herramientas de tipo clinico como
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son entrevistas, pruebas psicológicas, tests, psicoterapias. 

Sin embar&o existen diferencias entre estos modelos en lo que 

se refiere al énfasis que éstos hacen en cuanto a sus objetivos de 

prevención o de s ervicio. El modelo SMC nac e pre cisame nte de la ne

cesidad de prevenir los problemas de salud mental en las comunida-

des, sin embargo las expectativas del sector pdblic o y profes ional 

se dirigieron a la prevención secundaria , más que a la primaria. 

El CSMCSR tenia como objetivos realizar tareas de prevención -

auténtica y también de prevención secundaria y terciaria , por lo -

que sus actividades en la comunidad eran parte de s ervicio y otras 

de promoción de la salud mental. 

El modelo ENEP/Z 40. a ?o. sem.estres sólo se circunscribe a -

la prevención s ecundari a . Su principal tarea en l a comunidad es dar 

servicio psicológico. 

Otro grupo de modelos que pueden ser agrupados por s us semeja.!!. 

zas en l a labor comunitaria que realizan es aquel que se dedica a -

l a promoción del desarrollo psicológico de sus miembros. Está com-

puesto por los modelos : Psicocomunidad, UAM/X 20. y 3er. trimes--

tres y ENEP/Z modalidad de Sara Lagüera. Estos modelo s abandonan ya 

la ~proximaci6n preventiva y netamente asistencialista a l a comuni

dad, dirigiéndose a grupo s de la misma no a individuos. La clinica 

ya no es su escenario de actividades. El modelo UAM/X 2o. y 3er. -

trimestres trabaja con familias a través de los CIJ. El problema al 

cual se dirige es la farmacodependencia. El proyecto de Sara Lagüe

ra trabaja con grupos comunitarios promoviendo la salud mental en -

base al análisis de los componentes de la problemática comunitaria, 

incluyendo las rela ciones entre los miembros de ésta. El modelo - -

Psicocomunidad trabaja con individuos presuponiendo que el creci--

miento yoico alcanzado en el mismo producir~ un impacto por lo me-

nos al nivel del grupo con el cual se est~ más relacionado afectiv~ 

mente. 

Aunque este grupo de modelos rebasa el ni vel asistencial y prQ 

pone un rol activo al colono adn se mantiene en el papel terapéuti

co. Los modelos UAM/X 20. y 3er. trimestres y el ENEP/Z proyecto -

de Sara Lagiiera trabajan con dinámicas grupales que utilizan como -

herramientas psicológicas de solución a los problemas psico-socia-

les. El mod.elo Psicocomunidad parte de una aproximación psicoanalí-

tica de los mismos, proponiendo sesiones de trabajo comuni t ario, --
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son entrevistas, pruebas psicológicas, tests, psicoterapias.
Sin embargo existen diferencias entre estos modelos en lo que

se refiere al énfasis que estos hacen en cuanto a sus objetivos de
prevencion o de servicio. El modelo SMG nace precisamente de la ne-
cesidad de prevenir los problemas de salud mental en las comunida--
des, sin embargo las espectativas del sector publico 3 profesional
se dirigieron a la prevencion secundaria, más que a la primaria.

El GSHUSR tenia como objetivos realizar tareas de prevencion -
auténtica 3 también de prevencion secundaria 3 terciaria, por lo --
que sus actividades en la comunidad eran parte de servicio 3 otras
de promoción de la salud mental.

E1 modelo EHEP/Z oo. a 7o. semestres solo se circunscribe a -
la prevencion secundaria. su principal tarea en la comunidad es dar
servicio psicologico.

Útro grupo de modelos que pueden ser agrupados por sus semejag
sas en la labor comunitaria que realizan es aquel que se dedica a -
la promoción del desarrollo psicologico de sus miembros. Esta com--
puesto por los modelos: Psicocomunidad, UAH/K Eu. 3 5er. trimes--
tres 3 EHEP/Z modalidad de Sara Lagüera. Estos modelos abandonan 3a
la apronimacion preventiva 3 netamente asistencialista a la comuni-
dad, dirigiéndose a grupos de la misma no a individuos. La clinica
3a no es su escenario de actividades. El modelo UAM!! Ec. 3 3er. -
trimestres trabaja con familias a traves de los GIJ. El problema al
cual se dirige es la farmacodependencia. El pro3ecto de Sara Lagüe-
ra trabaja con grupos comunitarios promoviendo la salud mental en -
base al analisis de los componentes de la problemática comunitaria,
inc1u3endo las relaciones entre los miembros de ésta. El modelo - -
Psicocomunidad trabaja con individuos presuponiendo que el creci---
miento 3oico alcanzado en el mismo producirá un impacto por lo me--
nos al nivel del grupo con el cual se está mas relacionado afectiva
mente,

Aunque este grupo de modelos rebasa el nivel asistencial 3 prg
pone un rol activo al colono aún se mantiene en el papel terapeuti-
co. Los modelos UAHJK 20. 3 5er. trimestres 3 el ENEP/Z pro3ecto -
de Sara Lagüera trabajan con dinámicas grupales que utilizan como -
herramientas psicológicas de solucion a los problemas psico-socia--
les. El modelo Psicocomunidad parte de una aproximación psicoanali-
tica de los mismos, proponiendo sesiones de trabajo comunitario, --
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supervis i ones y tutori as como sus herramientas psicológicas . 

Las f a ses de c ada mode lo concuerdan con e l marco teórico que -

las s us t ent a por lo qu e hay diferencias entre ellos . Psicocomunidad 

tiene 3 fases. La primer a e s la presentación del i nvestiga dor al -

tugur iano en l a cual l e ofrec e s u servicio; l a s egunda es el traba

j o de de sarrollo mi s mo del mode lo y la tercera y ~ltima, la desped! 

da . El modelo UAM/X 2o. y 3er . trimestres tiene una primera fase -

de presentaci ón a l grupo comunitar i o y la s egunda es la fase organ! 

zativa de desarr ollo psico-social. 

Los tiempos de duración para cada modelo son distintos. El mo

de lo ps icocomunidad dedica 10 sesiones para cada intervención. Su -

limite de tiempo se maneja como parámetro fijo pre-establecido. Los 

otros dos mode los tienen limites de duración marcados por la práct! 

ca como requisito administr ativo (un semestre y dos s emestres res-

pectivamente ). 

El rol que se le propone a la comunidad es de carácter intera~ 

tivo. Se l e ni ega la posibilida d de s er receptor de un servicio psi 

cológico, s in llegar a proponerle un papel compl e tamente activo - -

-(autogestivo) en la solucHm de sus problemas . Es un nive l de part! 

cipación que l e exige al colono pero también e xiste cierto grado de 

dependencia hacia el inve stigador. 

El tercer grupo de mode l os se caract eriza por su tarea de pro

moción de organizacione s comunitarias. Lo componen los modelos Ac-

c~ón Social, ENEP/I, ENEP/Z proyecto Mota Botello y Organizacional. 

La caracteristica principal de este grupo de modelos es que r~ 

basa ya la visión psicológica de los problemas acercándose más a lo 

social. Se pro pone crear organizaciones dentro de l a comunidad como 

un mecani smo para lograr la solución de los probl emas de la marginl! 

lidad entendidos como problemas psico-socia l es. Sólo el modelo Org!!; 

nizac i onal se dirige a r esolver problemas de funcionallliento instit~ 

cional en organismos burocráticos. 

Este grupo de mode los es el qu e más obl iga a reconsiderar e l -

r ol tr adicional de l psicólogo . Las activida des que babia r ealizado 

antes e l ps i cólogo l e resultan insuficient es en el contexto de la -

comunidad. Elementos de ot r as c i enc ias empi e zan a s er r e t omados co

mo apoyo par a entender su quehacer comunitario. 

La ne cesi dad de un cambio socia l apare ce en l os model os a t ra

vé s de di fe r entes propuestas. El modelo Acc i ón Social pr opone una -
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supervisiones 3 tutorías como sus herramientas psicologicas.
Las fases de cada modelo concuerdan con el marco teorico que -

las sustenta por lo que ha3 diferencias entre ellos. Psicocomunidad
tiene 5 fases. La primera es la presentacion del investigador al --
tuguriano en la cual le ofrece su servicio; la segunda es el traba-
jo de desarrollo mismo del modelo 3 la tercera 3 última, la despedi
da. El modelo UAHXX Ec. 3 5er. trimestres tiene una primera fase _
de presentacion al grupo comunitario 3 la segunda es la fase crgani
sativa de desarrollo psico-social.

Los tiempos de duracion para cada modelo son distintos. El mo-
delo psicocomunidad dedica 10 sesiones para cada intervencion. Su -
limite de tiempo se maneja como parametro fijo pre-establecido. Los
otros dos modelos tienen limites de duracion marcados por la pråcti
ca como requisito administrativo (un semestre 3 dos semestres res--
pectivaments).

El rol que se le propone a la comunidad es de caracter interag
tivo. Se le niega la posibilidad de ser receptor de un servicio psi
cologioo, sin llegar a proponerle un papel completamente activo - -
Íautogestivo] en la solucion de sus problemas. Es un nivel de parti
cipacion que le exige al colono pero también existe cierto grado de
dependencia hacia el investigador.

El tercer grupo de modelos se caracteriza por su tarea de pro-
mocion de organizaciones comunitarias. Lo componen los modelos ac-
cion Social, EHEPII, EHEPIZ pro3ecto Mota Botello 3 organizacional.

La caracteristica principal de este grupo de modelos es que rg
basa 3a la vision psicologica de los problemas acercándose mas a lo
social. se propone crear organizaciones dentro de la comunidad como
un mecanismo para lograr la solucion de los problemas de la marging
lidad entendidos como problemas psico-sociales. Solo el modelo ürga
nisacional se dirige a resolver problemas de funcionamiento institp
cional en organismos burocráticos.

Este grupo de modelos es el que más obliga a reconsiderar el -
rol tradicional del psicologo. Las actividades que habia realizado
antes el psicologo le resultan insuficientes en el contexto de la -
comunidad. Elementos de otras ciencias empiezan a ser retomados co-
mo apo3o para entender su quehacer comunitario.

La necesidad de un cambio social aparece en los modelos a tra-
ves de diferentes propuestas. El modelo Accion Social propone una -
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participaci6n 11111y activa por parte de la comunidad. El trabajo org~ 

nizativo y de C<opacitaci6n que el psicblogo y el auxiliar residente 

desarrollan en la comunidad está encaminado a lograr el control de 

las actividades de los programas por parte de los colonos. Este mo

delo propone una distribuci6n equitativa del poder emanada de la -

base. 

El modelo organizacional nace de necesidades empresariales de 

mejoramiento de las relaciones laborales pero finalmente es aplica

do en intervenciones comunitarias principalmente en organismos bur2 

cráticos. Este modelo también propone la necesidad de una distribu

ci6n equitativa del poder al interior de la organizaci6n. Sin embll!_ 

ge esta propuesta tiene direcci6n vertical, siempre de la cfipula a 

la base. 

El modelo ENEP/I tiene como objetivo transformar la realidad -

social. Propone la transferencia de técnicas y herramientas psicol~ 

gicas a la comunidad a fin de que ésta pueda incidir en su entorno 

socj.al. 

El modelo ENEP/Z proyecto de Mota Botella también incide en la 

distribuci6n del poder en la comunidad, a trav~s de un desarrollo -

comunitario en la localidad impulsado y dirigido por los participaa 

tes de su proyecto. 

Las fases o etapas de los modelos difieren. El modelo Acci6n -

Social tiene dos fases. En la primera entrena a un nativo de la co

munidad para llevar a cabo la implementaci6n del modelo; y en la s~ 

gunda ya se desarrolla el programa en si. Este modelo difiere de 

los otros en cuanto a que su intervenci6n en la comunidad es indi-

recta a través de un auxiliar. Sin embargo la estrategia .está plan

teada para tener impacto a nivel comunitario. Los otros tres mode-

los trabajan con grupos de la localidad. 

El modelo ENEP/I tiene una primera fase de creaci6n de frentes 

de entrada a manera de penetraci6n a la comun i dad y la s egunda es -

l a f a s e organizativa y de desprofesionalizaci6n. Este modelo a pe-

sar de proponer la formaci6n de organizacione s basa su trabajo org~ 

nizativo en la creaci6n de nue vos repertori os conductuales por lo -

que en este sentido se aleja de este gru po de modelos acercándose a 

los modelos con orientaci6n más psico l 6gica que social. 

El modelo ENEP/ Z proyecto Mota Botella tiene dos f ases . La de 

diagn6stico y la de i nt ervenci6n. 
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participacion m3 activa por parte de la comunidad. El trabajo orga
nisativo 3 de capacitacion que el psicologo 3 el auxiliar residente
desarrollan en la comunidad esta encaminado a lograr el control de
las actividades de los programas por parte de los colonos. Este mo-
delo propone una distribucion equitativa del poder emanada de la --
base.

El modelo organizacional nace de necesidades empresariales de
mejoramiento de las relaciones laborales pero finalmente es aplica-
do en intervenciones comunitarias principalmente en organismos burp
craticos. Este modelo también popone la necesidad de una distribu-
cion equitativa del poder al interior de la organizacion. Sin emhaå
gn esta propuesta tiene direccion vertical, siempre de la cupula a
la base.

El modelo EHEPII tiene como objetivo transformar la realidad -
social. Propone la transferencia de tecnicas 3 herramientas psicolg
gicas a la comunidad a fin de que esta pueda incidir en su entorno
social.

El modelo ENEP/Z proyecto de Mota Botellc también incide en la
distribucion del poder en la comunidad, a través de un desarrollo -
comunitario en la localidad impulsado 3 dirigido por los participa;
tes de su proyecto.

Las fases o etapas de los modelos difieren. El modelo accion -
Social tiene dos fases. En la primera entrena a un nativo de la co-
munidad para llevar a cabo la implementacion del modelo; 3 en la eg
gunda 3a se desarrolla el programa en si. Este modelo difiere de --
los otros en cuanto a que su intervencion en la comunidad es indi-
recta a traves de un auxiliar. Sin embargo la estrategia-esta plan-
teada para tener impacto a nivel comunitario. Los otros tres mcde--
los trabajan con grupos de la localidad.

El modelo EHEP/I tiene una primera fase de creacion de frentes
de entrada a manera de penetracion a la comunidad 3 la segunda es -
lo fase organizativa 3 de desprofesionalimacion. Este modelo a pe--
sar de proponer la formacion de organizaciones basa su trabajo orga
nisativo en la creacion de nuevos repertorios conductuales por lo -
que en este sentido se aleja de este grupo de modelos acercándose a
los modelos con orientacion más psicologica que social.

El modelo ENE?/Z pro3ecto Mota Botello tiene dos fases. La de

diagnostico 3 la de intervencion.
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El modelo Organi zacional tiene do s fases en cada tipo de inter 

venci6n. En el entrenamie nto sensitivo la primera f ase es una expe

riencia vivencial y la segunda es la de generalizaci6n a condicio-

ne s normales. La intervenci6n de retroalimentaci6n institucional r~ 

copila i nformaci6n que después es retroalimentada para análisis y -

elaboraci6n de propuestas. 

En cuanto a la comparaci6n entre las herramientas psicol6gicas 

utilizadas en cada modelo, e l modelo Acción Social utiliza técnicas 

de capacitaci6n; e l modelo ENEP/Z proyecto Mota Botello utiliza té_s 

nicas de desarrollo educativo y organizativo as1 como de modifica~ 

ci6n conductual. Vemos que en general las técnicas se acercan a las 

utilizadas en procesos educativos y de capacitaci6n. 

Todos los modelos de este grupo se avocan a la tarea de forma

ci6n de organizaciones comunitarias a diferencia del modelo organi

zacional que no crea nuevas organizaciones sino que trabaja en el -

mejoramiento del funcionamiento de las que ya existen en la comuni

dad, principalmente de tipo burocrático. 

Los modelos antes mencionados han propuesto todos algfm tipo -

de intervenci6n en la comunidad. 

Existen otros trabajos que sin abandonar la intención de inci

dir en ella, se dirigen como principal tarea a la investigaci6n en 

la comunidad. 

Estos trabajos ven la investiga.ci6n como una tarea básica y -

precedente a cualquier trabajo de intervenci6n en la comunidad, a -

partir del cual s e pueden ubicar con mayor precisión aquellos aspe~ 

tos comunitarios que requieran mayor atención por parte del psic612 

go comunitario. 

Este tipo de trabajo en la comunidad ofrece el peligro de que 

el quehacer del psicólogo en la comunidad llegue a ser e l diagnósti 

co e n si mismo, como lo e s e l caso del modelo UAM/I. 

Los trabajos realizados en la UAM/X ler. trimestre, ENEP/Z 

80. y 9o. semestr es, e l modelo Ecológico y UAM/Iztapalapa son bási

came nte de investigaci6n comunitar i a . 

Este t ipo de traba jo s ofrece dos utilidades. Una es la adecua

ción de las herramientas psicológi cas al contexto de la investiga~ 

ci6n y e l trabaj o comunitario. La otra es la pos ibilidad de probar 

nuevas herramie ntas conceptuales ~tiles de ot ras ciencias al análi

s i s de l os problemas comunitari os . 
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El modelo organizacional tiene dos fases en cada tipo de into;
vencion. En el entrenamiento sensitivo la primera fase es una expe-
riencia vivencial 3 la segunda es la de generalizacion a condicio--
nes normales. La intervencion de retroalimentacion institucional rg
copila informacion que después es retroalimentada para análisis 3 -
elaboracion de propuestas.

En cuanto a la comparacion entre las herramientas psicologicas
utilizadas en cada modelo, el modelo Accion Social utiliza tecnicas
de capacitacion; el modelo ENEP/Z proyecto Mota Botello utiliza top
nicas de desarrollo educativo 3 organizativo asi como de modifica-
cion conductual. Vemos que en general las tecnicas se acercan a las
utilizadas en procesos educativos 3 de capacitacion.

Todos los modelos de este grupo se avocan a la tarea de forma-
cion de organizaciones comunitarias a diferencia del modelo organi-
zacional oue no crea nuevas organizaciones sino que trabaja en el -
mejoramiento del funcionamiento de las que 3a existen en la comuni-
dad, principalmente de tipo burocrotico.

Los modelos antes mencionados han propuesto todos algún tipo -
de intervencion en la comunidad.

Existen otros trabajos que sin abandonar la intencion de inci-
dir en ella, se dirigen como principal tarea a la investigacion en
la comunidad.

Estos trabajos ven la investigacion como una tarea basica 3 --
precedente a cualquier trabajo de intervencion en la comunidad, a -
partir del cual se pueden ubicar con ma3or precision aquellos aspep
tos comunitarios que requieran ma3or atencion por parte del psicolp
go comunitario.

Este tipo de trabajo en la comunidad ofrece el peligro de que
el quehacer del psicologo en la comunidad llegue a ser el diagnosti
co en si mismo, como lo es el caso del modelo UAH/I.

Los trabajos realizados en la UAH/K 1er. trimestre, EHEP/Z -
Bo. 3 9o. semestres, el modelo Ecológico 3 UAH/Iztapalapa son basi-
camente de investigacion comunitaria.

Este tipo de trabajos ofrece dos utilidades. Una es la adecua-
cion de las herramientas psicologicas al contexto de la investiga!-
cion 3 el trabajo comunitario. La otra es la posibilidad de probar
nuevas herramientas conceptuales útiles de otras ciencias al anali-
sis ds los problemas comunitarios.
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COKP.ARACION. DE LOS RESULTADOS DE LOS MODELOS. 

La ex:pósición de resultados es muy lilllitada en cuanto a mani-

fe star ·los aTances prácticos de su intervención. Tanto en los mode

los norteamericanos, como en los de México, son e s casos los datos -

sobre los resultados del traba jo de campo, as1 como, un análisis de 

los mismos que perlllita una evaluación de l a actividad en r e lación a 

loa problemas de la comunidad estudiada. 

Esto es fácil de e xplicar dada la dificultad para e stablecer -

en el momento propuesto de la presente investigación, un e s quema -

elaborado de indicadores cuantitativos y cualitativos de los logros 

alcanzados. En la mayoria de los trabajos analizados se bosque ja -

apenas el inicio de la acción psicológica en la comunidad. También 

influye el poco control que se logra a trav~s de la intervención y 

los obstácul os impl1citos en todo trabajo de campo. 

Sin embargo, es posible bosquejar varios rubros que permitan -

una evaluación de resultados . El primero serian los indic adores - -

cuantitativos. La extensi6n y el número de experiencias comunita--

rias el ntlmero de gente afectada por el trabajo, etc., son algunos 

aspectos que pueden ayudar a delimitar la magnitud del trabajo des~ 

rrollado por la psicolog1a comunitaria. Mann señala que hasta 1971 

en los EEUU funcionaban menos de quinientos centros de salud mental 

de los dos mil proyectados. Cada centro tenia Are as con poblaciones 

de trabajo cercanas a los 100 000 h •• Sobre indicadore s de la pobl~ 

ci6n directamente afectada por los centros no hay resultados expl1-

cit os. 

Por lo que corresponde a los modelos mexican os, el número de -

centros de trabajo comunitario son pocos. La ENEP/Z dispone de sie

te c11nicas; la UNAM realiza sus prácticas en 3 cl1nicas, dos pro~ 

pias y la de San Rafael. La ElfEP/I posee dos clínicas. Las UAMs, -

tanto la de Xochimilco como la de Iztapalapa, no poseen centros pr2 

pios en las comunidades. La UAM/X aprove cha la infraestructura de -

los Centros de Integración Juvenil (con s iet e centr os en l a zona m~ 

tropoli tana) • 

Aunque las cl1nicas mexicanas no señalan el número de habitan

tes a los que se espera afectar, la cantidad puede señalarse como -

elevada, ya que la ubicaci6n de las mismas está en zonas de alta ~ 

densidad poblacional. La cantidad de habitantes directa mente afect~ 

dos por el servicio no se reportan aún. 

Hd

celetnsaciea. es Les Rssenriees DE Les aeesLes..
La erpesicien de reeultades es muy limitada en cuente a mani-

instar les avances practices de su intervencien. Tante en les mede-
les nerteamericanes, cese en les de Hêaice, sen eseases les dates -
sebre Ice resultades del trahaje de campe, así ceme, un analisis de
les cisnes que permita una evaluacien de la actividad en reiacien s
les prehlehas de la cenunidad estudiada.

Este es fácil de explicar dada la dificultad para establecer -
en el nemente prepueste de la presente inïestigacien, un esquema --
elaherade de indicaderes cuantitatìres 3 cualitativas de les legres
alcancades. En la mayeria de les trabajas analisades se besqueja --
apenas el inicie de la accien psicelegica en la cenunidad. Tambien
influye el pece centrel que se legra a traues de la ìnterrencien 3
lee ebstäcules implícitas en tede trabaje de canpe.

Sin enbarge, es peeihle hesquejar varies ruhres que permitan -
una eealuaciün de resultadcs. El primere serian les indicaderes - -
cuantitatives. La eatensien 3 el núnsre de experiencias cemunita---
rias el nemere de gente afectada per el trabaje, etc., sen algunas
aspectes que pueden ayudar a delimitar la magnitud del trabaje desa
rrellade per la psicelegìa cennnitaria. Hann señala que hasta 19?1
en les EEUU funcienaban manes de quinientas centres de salud mental
de les dee mil prefectades. Gada centre tenia áreas cen peblacienes
de trabaje cercanas a les 100 Des h.. Sehre indicaderes de la pehla
cien directamente afectada per les centres ne hay resultades expli-
cites.

Per le que cerrespende a les nedeles neaicanes, el ncnere de -
centres de trabaje ccmunitarie sen peces. La EHEPXZ dispene de sie-
te clinicas; la HHdH realiza sus practicas en 5 clinicas, des pre-
pias 3 la de San Rafael. La EHEPXI peeee des clinicas. Las UAHs, --
tante la de Iechinilce cemc la de Iztapalapa, ne pcseen centres pre
pies en las cemunidades. La Uaflfï aprevecha la infraestructura de -
les centres de Integracien Juvenil (cen siete centres en la cena se
trepelitanal.

aunque las clinicas mexicanas ne señalan el númere de habitan-
tes a les que se espera afectar, la cantidad puede señalarse cene -
elevada, ya que la uhicacien de las mismas esta en cenas de alta -
densidad pehlacienal. La cantidad de habitantes directamente afecta
dee per el serricie ne se rcpertan aan.
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Sobre aspectos cualitativos, estos tienen que ver con la cali

dad de los servicios y e l alcance de los objetivos propuestos en -

l as diversas estrat egias de acercamiento a los problemas de la com~ 

nidad. 

En est e renglón l os resultados del modelo de salud mental nor

t e americano no alcanzó e l nivel preventivo propuesto como objetivo 

central de su actividad. Mann explica que, tanto los trabajadores -

de los centros, como los beneficiarios. prefer1an el tratallliento 

tradicional clinico a la nueva estrategia de salud mental. 

Es decir, la actividad principal de dichos centros se ubic6 

más en la consulta y la atención cl1nica que en la prevención. 

En lo s modelos mexicanos ta111bién predomina el servicio de ate~ 

ción clinica al de trabajo preventivo, Esto es, las pr~cticas en -

las clinicas s e encajonan en la mayoria de los casos a recibir, - -

diagnosticar y atender problemas de salud mental. Esta actividad es 

la que ofrece al estudiante posib.ilidades de capacitación en su pr~ 

paración profesional. 

En los modelos que tienen como objetivos l a promoción del de s~ 

rrollo de la comunidad se tomarian en cuenta otros aspectos. 

En los modelos norteamericanos de acción social y de promoción 

organizacional report an en sus diversos trabajos avances en cuanto 

a cambio de actitudes y de participación de los individuos en la tQ 

ma de decisiones dentro de los programas de promoción comunitaria. 

No obstante, dado que tales progra111as y proyectos tocaban estructu

ras y esquemas de poder, estos no alcanzaron los objetivos ültimos 

que se deseaban. 

En los modelos me xicanos de la Iberoamericana, l a s UAMs y las 

EHEPs, los principales re sultados con respecto a sus objetivos son 

parciales. Por e jemplo, la ENEP/I s e ha planteado como meta de tra

bajo la promoción de fornias de organización autogestiva en las com~ 

nidades de trabajo y e l logro de la de s profesionalización de la ps! 

cologia a l tra nsferir a los colonos e l manejo de las técnicas psico 

l ógicas en l os diversos programas activos. Empero los avances se -

han circunscr ito a la aceptación del trabajo del psicólogo en algu

nas colonias de su área geogr~fica de influencia qu e les ha perlllit! 

do realizar programas de servicio con participación parcial de los 

colonos , tanto como beneficiarios, como participantes promotores -

dentro de dichos programas. El proceso de desprofesionalizaci6n afln 
está en sus primeros pasos. 
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Sobre aspectos cualitativos, estes tienen que ver con la cali-
dad de los servicios 3 el alcance de los objetivos propuestos en --
las diversas estrategias de acercamiento a los problemas de la comg
nidad.

En este renglon los resultados del mdelo de salud mental ner-
teamericano no alcanzo el nivel preventivo propuesto como objetivo
central de su actividad. Mann explica que, tante los trabajadores -
de los centros, como los beneficiarios, preferian el tratamiento --
tradicional clinico a la nueva estrategia de salud mental.

Es decir, la actividad principal de dichos centres se ubico --
nos en la consulta 3 la atencion clinica que en la prevencion.

En los modelos mexicanos tanbien pedomina el servicio de ateg
cion clinica al de trabaje preventivo. Este es, las prácticas en -
las clinicas se encajenan en la ma3oria de los cases a recibir, - -
diagnosticar 3 atender problemas de salud mental, Esta actividad es
la que ofrece al estudiante posibilidades de capacitacion en su pre
paracion profesional.

En los modelos que tienen como objetivos la promocion del desa
rrollo de la comunidad se tonarian en cuenta otros aspectos.

En los modelos norteamericanos de accion social 3 de promocion
organizacional reportan en sus diversos trabajos avances en cuanto
a cambio de actitudes 3 de participacion de los individuos en la tg
ma de decisiones dentro de los programas de promocion comunitaria.
Ho obstante, dado que tales programas 3 pro3ectos tocaban estructu-
ras 3 esquemas de poder, estos no alcanzaron los objetivos últimos
que se deseaban.

En los modelos nericanos de la Iberoamericana, las Uifls 3 las
EHEPs, los principales resultados con respecto a sus objetivos son
parciales- Por ejemplo, la EHEP/I se na planteado como meta de tra-
bajo la promocion de fennas de organizacion autegestiva en las comp
nidades de trabajo 3 el logro de la dcsprofesionalisacion de la psi
cologia al transferir a los colonos el manejo de las tecnicas psicg
lógicas en los diversos programas activos, Empero los avances se -
han cirounscrito a la aceptacion del trabajo del psicologo en algu-
nas colonias de su área geográfica de influencia que les ha permiti
do realizar programas de servicio con participacion parcial de los
colonos, tanto como beneficiarios, como participantes promotores -
dentro de dichos programas. El proceso de desprofesionalisaciön aún
está en sus primeros pasos.
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Por lo que toca al modelo de la Iberoamericana , los r eport es -

sobre el desarrollo psicológic o de la comunid ad s on limitado s . 

Dentro de las exper i encias reportada s son poco s los e l ementos 

informativos qu e permitan evaluar es t e objetivo . De hecho s e e spera 

(te6ricamente) que el trabajo arroje a l gfln resultado positivo , de -

la experiencia psicocomunitaria, en el desarrollo psicológico del -

individuo, pero sin explicitar los cambi os dados en est e y en la c.Q_ 

munidad de trabajo en la que éste s e ubi ca . El avanc e t eórico del -

modelo es illlportante. También su implementación práctica. De todas 

formas, su valoración concreta s e ha restringido a manejar la diná

mica desatada en el e s tudiante al entrar e n contacto con la comuni

dad. Los aspectos dinámicos de la comunidad s ólo se deducen de la -

interacción lograda en el transcurso del trabajo ( el cual está dis~ 

ñado para terminar en un tiempo riguroso). 

La UAM/X proporcionó poca información sobre el trabajo que pe! 

mita una valoración práctica sobre sus resultados, 

En los modelos r estantes se concibe a la investiga ción comuni

tari a como un paso import ante y de peso antes de llegar a plant ear 

cualquier esquema de intervención. Una vez que se han ubicado las -

caracter1sticas del problema y los factore s rela cionados a él se -

piensa en armar una propuesta de traba jo concreta. Como en el caso 

de la ENEP/Z, institución que ha diseñado un plan de investigación 

general sobre ciudad Ne tzahualc6yotl de tal f orma que permit a post~ 

riormente un trabajo concre to sobre los pr oblema s detectados . En d! 

chos proyectos de investigación existen lineamientos teóricos y ac~ 

démicos que gu1an su i mpl ementación. Es en el aspect o teórico en -

donde se han tratado de uti lizar propuestas novedosas que enriquez

can e l conocimiento de los proble mas comunit arios . Sin embar go, los 

avances de dic hos proye ctos son limitados y parciales. Aunque s e -

conciben como enfoques nov edosos para estudiar la realidad comunit~ 

ria , en su mayor1a s e avocan a problema s académico s parciales, no -

tienen trascendencia prác t ica y car ecen de continuidad dentro de l -

traba jo escolar. Pocos trabajos i ncluyen dentro de su o nf o~ue de i~ 

vestigaci ón e l estud io de model os de intervenci ón. Dentro de é stos , 

s ólo s e detectaron do s tr abajos en la ENEP/Z (Gracie la Mota Bot e lla 

y Sar a Lagüera). 

En l a UAM/I también se sigue esta es t r ategia de aborda j e de l a 

comunidad. Pero también present an l a misma probl emática . élay -
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Por lo que toca al modelo de la Iberoamericana, los reportes -
sobre el desarrollo psicologico de la comunidad son limitados.

Dentro de las experiencias reportadas son pocos los elementos
informativos que permitan evaluar este objetivo. De hecho se espera
(teoricanente) que el trabajo arroje algun resultado positivo, de -
la experiencia psicocomunitaria, en el desarrollo psicologico del -
individuo, pero sin explicitar los cambios dados en este 3 en la cp
munidad de trabaje en la que este se ubica. El avance teorico del -
modelo es importante. También su implementacion práctica. De todas
formas, su valoracion concreta se ha restringido a manejar la diná-
nica desatada en el estudiante al entrar en contacto con la comuni-
dad. Los aspectos dinámicos de la comunidad solo sc deducen de la -
interaccion lograda en el transcurso del trabajo (cl cual esta disg
ñado para terminar en un tiempo riguroso)-

La Uaflƒï proporcione poca información sobre el trabajo que pep
mite una valoracion practica sobre sus resultados.

En los modelos restantes se concibe a la investigacion comuni-
taria como un paso importante 3 de peso antes de llegar a plantear
cualquier esquema de intervencion, Una ves que se han ubicado las -
caracteristicas del problema 3 los factores relacionados a el se -
piensa en armar una propuesta de trabajo concreta. como en el case
de la ENEPÍZ, institucion que ha diseñado un plan de investigacion
general sobre ciudad Netzahualcbyotl de tal forma que permita postg
riormente un trabajo concreto sobre los problemas detectados. En di
chos proyectos de investigacion existen lineamientos teoricos 3 aca
demicos que guion su implementacion. Es en el aspecto teorico en -
donde se han tratado de utilizar propuestas novedosas que enrioues-
can el conocimiento de los problemas comunitarios. Sin embargo, los
avances de dichos pro3ectos son limitados 3 parciales. Aunque se --
conciben como enfoques novedosos para estudiar la realidad comunita
ria, en su mayoria se avocan a problemas académicos parciales, no -
tienen trascendencia práctica 3 carecen de continuidad dentro del -
trabajo escolar. Pocos trabajos inclu3en dentro de su enfoque de ip
vestigacion el estudio de modelos de intervencion. Dentro de estos,
solo se detectaron dos trabajos en la ENE?/Z (Graciela Mota Botollo
3 Sara Lagüera).

En la UAH/I también se sigue esta estrategia de abordaje de la
comunidad. Pero también presentan la misma problematica. Hay - - -
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descoordinaci6n entr e las investigacione s reali zadas. Cada maestro 

es tudia el probl ema que le parece relevante. Su involucraci6n pr!c

tica es limitada y su continuidad es bloqueada por el funcionamien

to ac ad~mico de la institución. 
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descoordinacion entre las investigaciones realizadas. Cada maestro
estudia el problema que le parece relevante, Su involucracion prác-
tica es limitada 3 su continuidad es bloqueada por el funcionamien-
to acadëmico de la institucion.
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Los problemas sociales a los cuale s se vincula e l psic6logo c2 

munitario son producto de un periodo de a vance capitali s t a en e l 

cual la desigualdad de la distribuci6n e con6mica aumenta, es decir, 

la formaci6n del gran capital nacional y tras nacional s 6lo ocurre a 

costa de que grandes sectores de la poblaci6n tengan condicione s de 

vida mAs precarias. 

El otro aspecto hist6rico importante a considerar en esta dis.s!_ 

plina, es que dada la presi6n pol1tica de estos grupos y e l incre-

mento de los problemas sociales de las grandes ciudades, el Estado 

organiza una respuesta dentro de la cual se insertan las estrate--

gias de trabajo comunitario. 

La generalidad del proceso reseñado rebasa las particularida-

des hist6ricas de cada pa1s. 1 

Es por eso que podemos encontrar semejanzas entre e l movimien

to de Psicolog1a Comunitaria Norteamericana y Mexicana (tal es la -

generalidad de este proceso, que en otro contexto tan diferente co

mo seria el europeo, en la década de los 60s. ?Os., tuVieron lugar 

movimientos semejantes a los dados en Estados Unidos y México. Eje~ 

plo: el explosivo verano caliente del 68 en Francia). 

La diferencia de tiempos en el surgimiento de cada proce s o es

tA dada por las caracteristicas particulares del contexto mexicano 

y estadounidense. Por ejemplo, es dificil pensar en una aproxima--

ci6n comunitaria del psic6logo mexicano antes de los ?Os., debido a 

que apenas en 1973 se le concede la categor1a de licenciatura a es

ta disciplina, en tanto que l a Psicolog1a norteamericana ya dispo-

n1a de este estatus desde principios del siglo. 

Esta diferencia de procesos también podr1amos mencionarla a ni 

veles políticos y sociales, sin embargo lo important e es q ue aunque 

ocurren en tiempos diferentes (se dic e que dada l a cercanía y depe~ 

de ncia de nuestra e conom!a a .la norteamericana , l as crisis que s u-

fre el pa1s del norte también las sufrimos nosotros pero con dos o 

tres años de diferencia), corresponden a una dinfunica s eme jante en -

ambos paises. 

Cabe se ñalar que la generalida d s e refiere a aspectos his t6ricos 
concre tos: grande s sectores urbanos vivie ndo en condi ciones socia
le s pre carias. 

122

CAPITULO V

CONCLUSIONES.

Los problemas sociales a los cuales se vincula el psicologo cp
munitario son producto de un periodo de avance capitalista en el --
cual la desigualdad de la distribucion economica aumenta, es decir,
la formacion del gran capital nacional 3 trasnacional solo ocurre a
costa de que grandes sectores de la poblacion tengan condiciones de
vida más precarias.

El otro aspecto historico importante a considerar en esta dispi
plina, es que dada la presion politica de estos grupos 3 el incrs--
mento de los problemas sociales de las grandes ciudades, el Estado
organiza una respuesta dentro de la cual se insertan las estrate---
gine de trabaje comunitario.

La generalidad del proceso reseñado rebasa las particu1arida--
des historicas de cada pais.1

Es por ese que podemos encontrar semejanzas entre el movimien-
to de Psicologia Comunitaria Norteamericana 3 Hexicana (tal es la -
generalidad de este proceso, que en otro contexto tan diferente co-
me seria el europeo, en la decada de los 60s. 70s., tuvieron lugar
movimientos semejantes a los dados en Estados Unidos 3 Mexico. Ejea
ple: el explosivo verano caliente del 68 en Francia).

La diferencia de tiempos en el surgimiento de cada proceso es-
to dada por las caracteristicas particulares del contento mexicano
3 estadounidense. Por ejemplo, es dificil pensar en una apronima---
cion comunitaria del psicologo mexicano antes de los 70s., debido a
que apenas en 1975 se le concede la categoria de licenciatura a es-
ta disciplina, en tanto que la Psicologia norteamericana 3a dispo--
nia de este estatus desde principios del siglo.

Esta diferencia de procesos también podriamos mencionarla a ni
veles politicos 3 sociales, sin embargo lo importante es que aunque
ocurren en tiempos diferentes (se dice que dada la cercanía 3 dspep
dencia de nuestra economia a la norteamericana, las crisis que su--
fre el pais del norte también las sufrimos nosotros pero con dos o
tres años de diferencia), corresponden a una dinámica semejante en -
ambos paises.

1 Cabe señalar que la generalidad se refiere a aspectos historicos
concretos: grandes sectores urbanos viviendo en condiciones socia-
les precarias.
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Por otro lado, también es importante destacar las caracter1st.;!,_ 

cas que adopta en lo genera l el proceso de la Psicolog1a Comunita~ 

ria. En primer lugar ten dr1amos la toma de conciencia por parte del 

psic Ologo de la necesidad de trabajar en comunidad. En ambos proce

sos observamos dos vias donde nace esta nueva concie ncia del queha

cer psic ol6gico. La primera derivada de los propios programas dise

ñados por el gobierno para incidir en la problemática comunitaria. 

La segunda como producto de la concienci a cr1tica adopt ada por el -

psic6logo sobre la problemática social. 

En cuanto a los roles jugados por el psic6logo en la comunidad, 

se puede decir que s e abre un abanico de opciones bastante a111plio -

en donde encontramos roles tradicionales (prestaci6n de servicios -

clinicos) hasta enfoques novedosos y radicales en cuanto a la prom.Q_ 

ciOn organizativa comunitaria. Estos están matizados y diferencia-

dos por el campo conc eptual que los sustenta. 

También es importante destacar que tanto en Méxíco como en Es

tados Unidos, se reconoce la necesidad de nue vas her ramientas teOr!, 

cas para abordar los aspectos globales y particulares de la vida SQ 

cial de una comunidad. 

Un as pecto particular de este punto que se desta ca, es señalar 

que los modelos mexicanos adoptan una perspectiva de la comunidad -

más social en tanto que los modelos nort e americanos se ubican más -

en una linea psicolOgica en cuanto a comprensiOn de los fen6menos -

comunitarios. 

En este mismo rengl6n, en la psicologia mexicana se incorporan 

técnicas psicol 6gi cas novedosas (grupo operativo) y estrategias de 

trabajo comunitario derivadas de las ciencias sociales (antropolo-

gia y sociologi~). 

A pesar de que en Estados Unidos se tienen varios años de ade

lanto en el trabajo comunitario, los avances y resultados ao.n son -

incipientes al igual que en México. 

En general la definiciOn de objetivos, roles, herramientas psi 

col6gicas y esquemas de evaluación del trabajo comunitario, están -

a fin por definirse. 

La amplitud de opciones y las limita cione s de S11S alcances s6-

lo indican la riqueza y complejidad de este Dll.evo campo , en cuanto 

a opciones futuras de trabajo psicol6gico. 
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Por otro lado, también es importante destacar las caracteristi
cas que adopta en lo general el proceso de la Psicologia Comunita-
ria. En primer lugar tendriamos la toma de conciencia por parte del
psicologo de la necesidad de trabajar en comunidad. En ambos proce-
sos observamos dos vias donde nace esta nueva conciencia del queha-
cer psicologico. La primera derivada de los propios programas dise-
ñados por el gobierno para incidir en la problematica comunitaria.
La segunda como producto de la conciencia critica adoptada por el -
psicologo sobre la problematica social.

En cuanto a los roles jugados por el psicologo en la comunidad,
se puede decir que se abre un abanico de opciones bastante amplio -
en donde encontramos roles tradicionales (prestacion de servicios -
clinicos) hasta enfoques novedosos y radicales en cuanto a la promg
cion organizativa comunitaria. Estos estan maticados 3 diferencia-
dos por el campo conceptual que los sustenta.

Tambien es importante destacar que tanto en Hëuico como en Es-
tados Unidos, se reconoce la necesidad de nuevas herramientas teori
cas para abordar los aspectos globales 3 particulares de la vida sg
cial de una comunidad.

Un aspecto particular de este punto que se destaca, es señalar
que los modelos mexicanos adoptan una perspectiva de la comunidad -
mas social en tanto que los modelos norteamericanos se ubican mas -
en una linea psicologica en cuanto a comprension de los fenomenos -
comunitarios.

En este mismo renglon, en la psicologia mexicana se incorporan
técnicas psicologicas novedosas (grupo operativo) 3 estrategias de
trabajo comunitario derivadas de las ciencias sociales {antropolo--
gía y socìologiaì.

A pesar de que en Estados Unidos se tienen varios años de ade-
lanto en el trabajo comunitario, los avances 1 resultados aún son -
incipientes al igual que en Mexico.

En general la definicion de objetivos, roles, herramientas psi
cologicas 3 esquemas de evaluacion del trabajo comunitario, estàn _
aún por definirse.

La amplitud de opciones y las limitaciones de sus alcances so-
lo indican la riqueza 3 complejidad de este nuevo campo, en cuanto
a opciones futuras de trabajo psicologico.
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Por ahora parece ser que las principa l es lineas de acción que

dan en la pro~oción del desarrollo psico lógico de habitantes y gru

pos primarios e institucionale s a tr avés de se rvicios profesiona l es 

y programas de acción comunitari a . 

De los trabajos de promoción organi zativa y cambio soci a l en -

la comunidad, se es t án dando pocas opciones. (Esto no es azaroso si 

no que también se puede explicar a tra vés de un análisis de l os fas 

torea socio-históricos que e stán present es en l a ac tualidad ) . 

Como punto final pode111Ds concluir que l a hipótesis que se :nan~ 

jó a través de este trabajo, en relación a que hay condiciones his 

tóricas especificas que dan lugar al nacillliento y desarrollo de la 

Psicolog1a Comunitaria, es válida y pertinente para compr ender este 

proceso, dado que no sólo aporta dicha comprensión sino permite ub! 

car las caracter1sticas de la Psicolog1a Comunitaria actual y bos~ 

quejar lineas de acción futuras dentro de este campo. 

Este tipo de análisis no significa que el psicólogo comunita-

rio deba ~nicament e basar su trabajo en una apreciación soci o-his tQ 

rica de la Psic ol ogia Comunitari a , sino que por el contrario, a p8.!:_ 

tir de éste corresponde repensar e l cuerpo de conceptos y herramie~ 

tas psicológicas que son necesarias para los retos profesionales 

que plantea este nuevo campo. 

De los esfuerzos que se percibieron en cada mode lo por desarr2 

llar nuevos marcos con ceptuales para ent ender los ;.roblemas psico l Q 

gicos dentro del contexto comunitario, s e de duc e esta ne cesidad. El 

apoyo del análi s i s social sólo es un auxiliar en esta tarea. 

Por otro l a do, tru:ibién se pue de concluir que hay generali dad -

en esta hipótesis dado que se encontraron proc esos de desarrollo ~ 

de ?enC.i entes de la Ps i col og1a Comunitar ia pero s ene j ante2 en sus 

rasgos de surgimiento y desarrollo. Hay C.iferencias particu lares 

pero no son significa tivas para desechar e l fundame nto t e órico del 

:¡ue s e parte. 

¡Eh

Por ahora parece ser que las principales lineas de accion que-
dan en la promocion del desarrollo psicologico de habitantes 3 gru-
pos primarios e institucionales a traves de servicios profesionales
y programas de accion comunitaria.

De los trabajos de promocion organizativa y cambio social en -
la comunidad, se están dando pocas opciones. (Esto no es asaroso si
no que también se puede explicar a través de un analisis de los fag
tores socio-historicos que estàn presentes en la actualidad).

Como punto final podemos concluir que la hipotesis que se mang
jo a traves de este trabajo, en relacion a que hay condiciones bis-
torioas especificas que dan lugar al nacimiento 3 desarrollo de la
Psicologia Comunitaria, es válida 3 pertinente para comprender este
proceso, dado que no solo aporta dicha comprension sino permite ubi
car las caracteristicas de la Psicologia Comunitaria actual y bos-
quejar lineas de accion futuras dentro de este campo.

Este tipo de analisis no significa que el psicologo comunita--
rio deba únicamente basar su trabajo en una apreciación socio-nieto
rica de la Psicologia Comunitaria, sino que por el contrario, a pa;
tir de éste corresponde repensar el cuerpo de conceptos 3 herramiep
tas psicologicas que son necesarias para los retos profesionales --
que plantea este nuevo campo.

De los esfuerzos que se percibieron en cada modelo por desarrg
llar nuevos marcos conceptuales para entender los problemas psicolo
gicos dentro del contexto comunitario, se deduce esta necesidad. El
apoyo del análisis social solo es un auxiliar en esta tarea.

Por otro lado, también se puede concluir que hay generalidad -
en esta hipotesis dado que se encontraron procesos de desarrollo ip
dependientes de la Psicologia Comunitaria pero senejante: en sus --
rasgos de surgimiento 3 desarrollo. Hay diferencias particulares --
pero no son significativas para desechar el fundamento teorico del
que se parte.
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