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INTRODUCC!Otl 

E~.te· trabajo bien pudo llan1arse en un principio <<Una propuesta 

c-ontin9en-ci"al:.para'·'lc• desprofesionalización en Educación Especial>>. Este 

surgió a partir de la experiencia que tuvimos en el CEER (Centro de Educacibn 

Especial -y Rehabilitación) Iztacala, de la elaboración del ensayo "La 

desprofesionali:i::aci6n en la educación especial" (1) ~ donde enfatizamos en que 

esta consistirh. de que los fanliliares o allegados del denominado paciente 

podrian prestar ellos mis11os la atención al r.i:ismo y obtener ri1ejores 

resultados que los que obtiene el psicólogo en intervención directa. 

En esta etapa identificamos que el psicólogo que atiende directa:11ente 

al paci~nte de Educación Especial suele equivocarse al responsabili;zarse de 

•3.s con este. Por otro lado observamos que las paqueteria9 utilizadas 

en los prograa1a'l de entrena1üento a padres no sien1pre responden a las 

necesidades de c:ada caso en partic:1...1lar. Esto nos llevó a bu<Scar otra 

estrategia para que los allegados al paciente participaran directan1ente en el 

caso y el tratu1iento~ facilitando el que lograran los resultados que ellos 

esperaban. F'tJe asi con10 sugerirnos la posibilidad de utili:?ar terapias y 

raodelo$ far.iiliare~ p::tr~ que las padres <o los interesadas en.el servicio) se 

involucraran en la solucibn. 

F.n otro •011i1ento~ tuvimos mayor contacto con 111etodologhs aplicables que 

correspondtan con lo que pensába111os que era el trabajo desprofesionalizado: El 

Aná.lisis Contingencia! (3) y la Terapia Sisté'"icfll (d). 

Estas dos opciones consideran entre otros aspectos: 

1. Oue los individ1..1os tomara determi.n~d~s post1..1ras ante ciertas 

.;ituaciones, lac; cuales podemos definir co1110 actitudec;~ creencia! 

intencioneg (4). 

2. ldenti ficar en el reporte o en la entrevista los individuos que son 

o;igni ficatt.vo-s; en la relacibn problemAtica. 
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3. Dar prioridad al .análi•it:i.-de ·la· r·e)3.ción e~ que ocurre el proble•a 

~11\s que a la niorfoJogia de conduch. e·n la que lo han identificado. 

a •. Contparar el con1porta111iento qÍ.te les desagrada can el principio o la• 

reglas del Juego en que ellos creen (para verificar si no est;in cayendo en 

contr'adicclones). 

s. Ayudar al paciente (el que reporta la necesidad) a determinar los 

costol!i posibles de las alternativa~ que e1 a1i11MD haya planteado, a aedo de que 

asuma su responsabilidad y aplique la que. considere que le conviene 111as. 

&. Olvidarse adenias de las valoraciones de bueno-malo, noraal-anor•al" 

que dependen en gran parte del punto de vi-.;ta de cada quien. 

Al reton1ar estos dos rnodelos, planteag¡os la nece'liidad de conocer las 

disposicionel!i (creencias~ actitudes e intenciones) que pueden tomar en un 

111acnenta deter11in~da las padres hacia la prable11ac\tica en cuestión"' hacia el 

psic6loga, Y sobre toda hacia la iatplementación de 1011 progra•a9 en que 

participen ac ti va111ente Cdegpro fes ional izac i6n) • 

Pasterior111ente nas encontramos en la revi"Si6n del papel que jugarian 

las rlisposic:ione'5; pero esto nos hizo reflexionar que la'i padres tienen 

ciertas ewpectativas respecto del psicólogo. V el psicólogo?~ qué pienva ~l de 

'ii miinto?,. qué- sabe?,. qué esta dispuesto a hacer'?. por qué e><iste?" y qué 

responsabilidcdes ha de asundr frente a la sociedad?. 

Probablen1ente estas interrogante-; generen división de opiniones; sin 

embargo, una propuegta para re'Sponder a dich• interrogante nos dió la 

posibilidad de integrar nuestras inquietudes previa• a la~ que surgieron •n 

este n\0111ento: <<el trabajo interdisciplinario>>. 

La importancia de retomar de dónde surge esh, di<Sciplina,. a qué 'e 

dedica y qué relación mantiene o puede establecer can las demAs nos concede la 

oportunidad de darle un orden y una congruencia a lo que puede ser definido 

como h. práctica comunitaria. 
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De este modo reconocemog que totJ;¡ práctica profesional se origina por 

la demanda de las individuos. Y que como tal:- debe ofrecer método5 y técnicas 

que permitan a los u ... uarios alcanzar los resultados mas convenientes. 

Hasta aqul el AnUisis Contingenc:ial y la Terapia Sistémica parecian 

'5er los métodos n1á.s pertinente'5. Pero cual seria para nosotros el vinculo que 

justificara nuestra propuesta'?. 

Fue entonces que Para justificar dicha propuesta,. su conocimiento y 

organización,. retoman1os a la Sociologia de la Acción (5) :o que es un 111odelo 

social que ubica tanto las necesidades COMO las consecuentes acciones sociales 

y decisiones colectivas. Al misn10 tiempo afirma que entendiéranios que la 

psicologia:o la pedagogla,. la saciologta,. etc., estudian el comportamiento 

hu11tanoJ pero cada una desde un conteKto especifico:- lo quo ha de d~terminar 

ta•bién lo que les corresponde hacer. 

Pero pa.ra clarificar la fonaa en qt.Je la-. Sociologia de h. Acción incide 

sobrP. nuestra propuesta,. rec1..1rrh1os a 4 niveles que nns e><Plican la fornia de 

~provechar dicho connchüento (f.): 

a) Nivel teórico.- del discurtiilo y las interpret«ciones de l.os hechas. 

b> Nivel metodol6gico.- de las formas en las que se puede abordar y 

evaluar el fen6r11eno. 

e) Nivel instruMental.- de la forn1a de utilizar los conociA1ientos en 

una situación cotidiana. 

d) Nivel episte11ol69ico.- que va a dar cuenta de la elabaracibn del 

discursa, sus métodos y sus aplicaciones:- de n1odo tal que mantengan una 

congruencia entre si. 

Es ast, como por 11edio de la Sociologfa. de la Acción sugerin1os que la 

psicologia y el quehacer del psicólogo se encuentran integri\dos a un campo de 

disciplinas sociales que se complementan en su ejercicio profesional. A la 
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ve:tl' proponen1os que este modelo da cabida a las practicas los aétodo1 de 

cada disciplina social, siempre y cuando atienda a las den1andas que le dieron 

origen. 

De esta forma se desarrolla ei· presente trabajo titulado; UNA PROPUESTA 

EPISTEMOLOGICA V i'IETODOLOGICA PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL DEL PSICOLOGO: EL 

CASO DE LA EDUCACION ESPECIAL, que es la propue•ta de una .atodologl~ 

concreta para el quehacer del psicólogo en Educaciól'); Especu.l que sugiere la 

posibilidad dP- implementación en clr~as como la laboral, la cltnica, la 

educativa~ etc.. Asi 111isn10,. proponemos una guia para el aná.l is is de los 

niveles de conocintiento involucrados en la práctica del F-Sicblogo. 

La pre5ente obra esta dirigida a todo aquel que reflexione sobre las 

problen1áticas especificas de las disciplinas sociales. Los alcances de la 

misn1a se e1<tienden:o al igual que otras propuestas:< hasta el punto en que sean 

reconocidas o cuestionadas,. e incluso enriquecidas o 9Uperadas por nuevas 

propuestas tal y como lo diria Popper. 

Sus lh1itaciones se nianifiestan a su vez en los siguientes nivele·si 

-Teórico, en cuanto a que gran parte de las referencias se encuentran 

en francés. 

-Metodológico e instrumental, del que de'lconoceAlos en este 11omento si 

existen o no experiencias de s1.i aplicación en el pats (probablemente 

porque estos materiales no han sido accesibles a todos). 

La ruta critica de la presente tesis consistir"'- de: 

I. Inserción social de la psicologia:o donde senalareR1os los Ylnculos 

que n1antiene con otras disciplinas de carácter co111unitario y las posibles 

alternatiyaca de integrarlas para el ejercicio interdisciplinario con la ~yuda 

de la Sociologia de la Acción. 
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·u. Idealagh . . Y· Cúmch::- ·que serYirc\ para la refleKi6n de la forma en 
,;·' 

que hcl.". sido_. \/i5ta_: la.· psicologia respecto de la ciencia~ e incluso los 

cr:iter:~~~ c'~-~-;1~9:, .~ue:_se-ha construido el conocimiento cient1fico; asi como 

~a<; .irup~~c~~i.a·n~:s de_ la ciencia respecto de su utilizacibn prá.ctica a nivel de 

tecnolog la. 

- :._ -111:.--· La intervención terapéutica~ donde n1encionare1nos tanto la den1anda 

social que le dió origen a la psicología en general~ canto en Educación 

Es'pecial y Rehabilitación. Esto incluira las lirititaciones y caracterlsticas 

del trabajo del psicólogo en el á.rea y con respecto del trabajo 

interd iscipl inario. 

IV. La Sociologia de la Acción~ en cuanto a sus plantean1ientos~ su 

episteMologia y la forma de describir los fenómenos sociales y los principios 

que debe -seguir una metodologia social. 

V.. Finaliuente:o o;e '1.nali:z.ara la apilcaci ón de un programa de Grupa 

IJpe-rativo como po"Sib\I:! n1etodolo9ia social y la propuesta de alternativas 

nietodolOgicas tales como el An!lisis Contingencia!, el Construccionisn10 Social 

'I el modelo de Sistemas como Proceso·;. 

Hemos de aclarar que la Sociologh. de la Acción es una de las 

tendencias m<\s innova.doras que respaldan una noción con caracterlsticas 

relativista4l, la cual busca en cada una de sus investigaciones probabilidades 

en lugar de regularidades, lo que le perMite tener aplicaciones tecnológicas 

Mas estables gracias al énh.si-s en las metodologias que ubican necesidades 

especificas en determinadas situaciones. No obstante,. la propuesta de esta 

tesis no sugiere en ning~n momento que tomeMos a tal modelo como el ntétodo a 

seguir en Psicologia <dado que es propio de la Sociologla), sirio que siguiendo 

sus pre11isas, poda.Mos determinar métodos pertinentes para el ejercicio 

profesional del p!iit6logo, los cuales faciliten el quehacer 

interd isciplinar io. 
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La. , forn1a··--.en·- que~ ha sido presentado cada capitulo muestra en un 

prÚ1C:ip'it) u~·.~-i~:q:Je~~- Q·/una >Suia del contenido del mis1110~ can el propósito de 

facilit'ar.· i~.;:·_.'.,¡-~¿~;~;~/·~ .la". ide~tificaci6n de los puntos que puedan paíecerles 

'nlá_s_ rel_@-Jant~::: _::;_~:: -~;'j,=/ 

OBJETlVO GENERAL 1 

Especificar los alcances de la actividad del psicólogo en la 

desprofesionalizaci6n dentro del Area. de Educación Especial y Rehabilitación~ 

asi con10 las ventajas del trabajo interdisciplinario 1ustentado9 en una 

episte111ologia acciona.lista social. 

Objetivos espect ficos1 

1. Definir la in1portancia del trabajo interdi~ciplinario en el 4'.rea de 

Educación Especial y Rehabi l i taciónl' en torno a un ejercicio profesional del 

psicólogo basado en h. desprofesionalización a los alle~ados al denominado 

<<paciente identificado>>. 

2. Deternlinar las caractertsticas de la Psicologta co•o dhciplina 

11ocial y la posibilidad de definirlas en torno a un ejercicio 

interdisciplinario. 

3. Describir la for11a en la que se define la objetividad de la ciencia 

y la tecnologia por n1edio de la Ideolog!a en las disciplinas socialeg para 

facilitar tanto la· definición co1110 la iMple111entaci6n efectiva de la Psicolagh 

en conu..midad. 

4.. Identificar los funda111entos te6rico-11etodológ ico9 de la Bocio lag la 

de la Acción,. asi coR1o una propuesta de validación de los Método• en las 



profesiones iac·i.3les pa_f~- de"terMinar_, la utilización de l\étodos y practicas en 
,,;;._,_ - .,-· ~-· - '~ :.. 

Psicologla; / i', '; /; "-
5~ R~¡;ii·~~~:, '.'.~h~~-t-.'.f~'.~-t:~~~f~~~a· -de trabajo desprofesionalizado <Grupo 

-Opera ti v~)~~~~-~r-~ ·:\1'.~-i;-i~~~~~~~~~é)~_i_~J~' ~::·=~-1 ternat_i vas Metodol6g icas. 

CITAS1 

(Coronado, Mosqueira y Urrutia, 1991) 

2. <Ribes, 1990) 

3 (Chubb, 1990) 

CPick, 1979) 

5 <Touraine, 19841 Lugan, 19831 De Coster, 1974) 

& <Squar:ton, 1995) 

-7-



Cap. 1: INSERCION SOCIAL DE LA PSICOLOG-lA 
1 2 
Cmio se define a la Psiculogia7 

SE LE CONSIDERA C0110 EL 
COlfPOR!MIEHTO DEL JllDJVIDOO DI CONTEXTO. 
Y SE LE INSERTA SOCIALl@m: A PARTIR DE ~ 
COJl«:JDE DI LA DEFIHJCIOH DE SU OBJETO DE 
ESllJDJO CON OTAAS DISCIPLll!AS SOCIALES 
!Lugan, 1983). 

3 
EL PER!oo:cER A LAS DISCIPLI~ SOCIALES 
PERlllTE PROroHER UH '!AABAJO IN!ERDISCIPLUWllO 
IMSADO DI LA ~ Dr UNA 
EPISTEMOLOGIA SOCIAL 

((SOCIOLOGIA DE LA ACCION» 
-TOUJJAINE 1984 
-UX'llH 1983 

Preguntas: 

LAS DISCIPLINAS SOCIALES ESllJDIM EL 
COlll'ORTA111DITO DEL lllDIVl!Ol DI 
CONn:xro: 

-Sociologia 
-Pedagogia 
-Trabajo Social 
-Historia 
-Antropologia, etc. 

4 
COl10 SE COllPRlJEM SU EPlsmtOLOGIA7 
EN LOS NIUELES DE 
CONOCIMIENTO 
(Squarzon, 1985) 

-Teoricu 
-lletodolo;¡icu 
-Instrwoental 

A que justir ica7 
A que apoya7 

En que se sustenta7 
Para que se utiliza? 



l. INSERCION SO~IAL DE LA PSICOLQGIA. 

- El<isten vinculos con otras disciplina'!i? 

- C6n10 hacer conqruentes 1:;1.s prof~sionfl~ para el trabajo interdiscielinario? 

- Una alternativa: La Socioloqia de la Acción la<l n1etodoloaias soci~.les. 

Para abordar este tem-1. pretenden1os en principio analizar si existe 

alguna relación con otras disciplinas sociales (1). Posteriormente 

plantearelRDS las posibilidades de e\itablecer un ejercicio intedisciplinario en 

donde el reporte de actividades de cada can1po sea con1prensible, ~.l menos~ para 

las disciplinas relacionadas con lo social <2). Finaln1ente-, indicaremos la 

iMPDrtancia de la Sociologia de la Acción en esta empresa y en la posibilidad 

de dec.;¡arrollar n1etadologias para dicho ejercicio profesional (3). 

Con respecto a la pritnera cuestión:- eg decir, si puede existir una 

relación entre la psicologia y otras disciplinas c;ociales o comunitarias?. Es 

poiible Qi pengaMos que en sentido amplio compartimos el misnto objeto de 

estudio: el comportamiento humano (4); pero debemo; entendor que lo 

coMparti•os en térMinos generales, y que una vez que detera1inemos en sentido 

egtricto el conte><to que nos interesa de dicho comporta111iento:- definiremos 

también lo que nos corresponde hacer (5) • 

Sin ea1bargo~ aún cuando con1p;.rtin1os ese objeto, tenen1os que superar una 

tendencia de bloqueo interdisciplinario que h;.ce que no podamos relacionarnos 

profesionalA1ente (f.). Esta consiste de que en cada disciplina social se 

trabaja con el co111portanliento hun1ano y se 5Uele creer que son los Unicos 

que abordan ese objeto, o que sus recur<oos teóricos y metodológicos son 

loo; 11~s adecuados para ese cao;a. E~to entre otras cosas ha propiciado que 

a.l91;nas profesiones~ coma la del psicólogo y la del administrador hayan sido 

definidas en si mi5n1as~ y no en relación a las de111á.s (7) ~ en otras palabras, 

'iin to•a:r en cuent.a la práctica de los dem<\s 

trabajo. 

-9-
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Parece·' ~i.ff~il-.asimilar que estudiamos un mis110 objeto en este tipo de 

di'iiciPlÚ\as·~ .·P·erO iepende ·de 10 C¡ue nos interese en particular ser<\ la forn1a 

de ·di fer0nciai"nos de los otros sin distanciarnos <B>. 

~hora_ bien, ese seria un primer paso para tratar de hacer congruentes a 

las disciplinas sociales entre si, incluyendo el ubicar a los individuos en el 

contexto social y Jaetasocíal que describen, pero de una Manera relativista 

(9). Un segundo pasa serla tratar de definir la relación e><istente entre 

algunas de ellas (11)). 

Pero faltarla ilgo 111s todavia: <<a partir de con1partir un objeto coMl!ln 

de e':itudio 'I de conocer en qué ge relacionan Y difieren las disciplinas 

sociales.~ serla neceo;ario pens;;ar en un modelo o en una Matri2 de criterios 

compartidos para elaborar o validar metodologlas propias de cada disciPlina>> 

<tronco coiaQn), como podrla ser el caso de la Sociologia de la AcciOn .. 

sugerida anterioriaente (11) ~ <12). Eso pern1itiri<' que ill mosnento de analizar 

los datos de otra profesión pudieré\mOs entender parte de lo que encontraron y 

ubicar lo que nas corrc'3pander1a h~c:er o investigar (13). 

Esa ha sido una batalla tradicional entre lao; disciplinas, ba<:;ada en 

que sus térnlinos han sido hasta el momento excluyentes y excluidos del 

conocin1iento de los otros (14). 

Una vez consun1ada esta acción. se espera se facilite la ubicación del 

ejercicio del pgicólogo y de otros profesionales co11pleMentando y no 

duplicando o descalificando el trabajo del otro (15). Claro que esto no es 

tarea f;icil~ Ya que se enfrenta uno a ideologias en las que t~l ve;! no sea 

reconocida esta propuesta (16) ~ incluyendo al discunio que ha definido 

tradicionalmente a la ciencia y a las implicaciones tecnológicas de SU'I 

paradigmas. 
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CITAS: 

. - ,· : . . :-~ - :_ , ; . . - ' . . -

<dir·~~\~s ·.de ·inc:;idend."~-,-~OA1utli tar·ia::·~ue_s~~- q~é:' disciPitnas como -la _ 
' ,, _·, 7 .•. , 

psiquíatrla:o 13. · enfenneria- y. 13. _·ií1edic_i~i: ·~e encuentran altamente 

vincúladas a la'!i rE!lac:iones sociales y· a la· ciencia natural. Andreoli, 

198&: Backer. 1989) 

2 <Barragan, 198&: Fo ley, 198&1 Le Labousse, 1974) 

3 (Coronado y tt1osqyeira, 1992a; De Coster:- 1974; Touraine, 198'1) 

lRndreoli4 op.citi Balandier,. 1988 .. ubicando el contexto y caracterlsticas 

i:.1.ilturales= Boi;dan, 1979= Coronado y tilosquein1. .• 1992a; Duflot:o 1974 .. 

diferenciando 11étodos; Le Labousse,. 197th Lugan, 1983; Ortiz, 1991) 

(Lugan, op.c1t) 

rnourricaud. 1977= Le Labol.fsse, op.cit; Wittig, 1985) 

<Balandier. op.cit, cori10 presupl"':-.iendo un orden universal~ Boudon, 198&> 

<Duflot. op.ci.t; Le L;;ribousse, ibiden1; Lugan~ 1983) 

<Atlan; Va.rela; cit.en Baland1er~ ibidem~ Coronado y ttlosqueira, 1992a ) 

1(' na definición de la relación entre disciplinas sociales ha sido una tarea 

que tradicional111ente ha correspono1ido a la Soci.ologia) 

11 <C::oron;).do y Mosquei,.a. 1992a) 

12 <Backer. op.cit.; Moles, 1990; Serlin y Lapsley, 1985) 

13 (8acker, op.cit) 

14 <Bertalanffy, 197E.; De Coster, op.cit; Le Labousse~ 1974) 

15 <Backer, 1989) 

1~ <Andreoli. ibidemi 9alandier, 1989• Chubb, 1990) 
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CAP, II1 IDEOLOGIA V CIENCIA 

Es la Psicologh «objetiva»? 

Es la Psicologia natural o social? 

La ciencia es objetiva? 

Qué es objetividad? 

Cómo se fundamentan los criterios 

cien ti ficos? 

TENDENCIA TRADICIONAL 

lFILOSOF!A DE LA CIENCIA 

O POSITIVISMO) 

Si,. para el conductin10 y 

la neuropsicologia entre 

otros. 

Sólo en conductis110 y en 

neuropsica:logia,. ya que 

reportan hechos observables 

reproducibles y cuantifica

bles que pueden definirse 

operacionalmente. 

Es social para modelo: 

cognosciti1r1istas:o sistéA1icos. 

e histórico- sociales,. entre 

otros. Por otro lada~ es 

natural para la neuropsicolo

gia, la psicofhica y Piaget 

entre otros. 

Si 

Lo que se puede ob'liervar,. 

n1edir:- reproducir y cuantifi-

car. 

Se dice que se sustentan en 

l« validez y la confiabilidad 

<los cuales sin &11bargo hacen 

uso del consenso entre les 

observadores) • 

-12-



Es_- l~ ~s~C:Olog_l:ot. :~.~~ ciencia? 

. Es- la- PsiéOlog_ia '<.<objetiva>>? 

E1i h. P1iicologta natural o 1Jocial? 

La ciencia es objetiva? 

PROPUESTA 

<EPISTEMOLODIA SOCIAL 

ACCIONALISTAl 

Puede serlo~ c:on10 puede no 

serlo;< todo depende del 

consenso • 

Si~ pero tomando el consenso 

como el criterio fundamental 

de la objetividad para cada 

comunidad c ientt fica (al 

detern1inar sus criterios y 

•étodos. 

Es de cará.c:ter social en 

cuanto a que considera 

forma-; de organización y 

relaciones jerá.rquicas que 

se apoyan en lo lingUisticoJ 

pero no descocen la importan

cia del genotipo. 

Sólo a partir del consenso 

en la creencia con1partida de 

sus criterios y de sus pren1i

sas (ya 'Sea por ir.1posici6n o 

por convenc in1iento) • 
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Que es objetividad? 

Cómo se fundamentan los criterios 

e ienti ficos? 

Aquella premisa o pn\ctica 

individual que se vuelve 

compartida y reconocida por 

una comunidad cienti fica que 

define sus criterios. 

Por el con¡enso antes 

mencionado en la aceptación 

lógica de sus prerfdgas. 
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Es la Psicologta t.1n3. ·.ci&n~ia? 

. ".'"-'·' 

Es ·la ·P~i~~~~gf~· ñ-~t~r~¡:·~~:social? 

INCIDENCIA SOBRE LA TECNOLOGIA 

No resulta relevante que se le 

defina con10 ciencia~ sino que 

se puedan aplicar los conoci-

111ientos en la comunidad 

El que sea objetiva debe 

repercutir en que sus hallaz

gos se apliquen en contextos 

de incidencia social. 

Lo sea o nol" debe atender las 

necesidades vigentes de una 

manera nias o menos sencilla y 

al ta pro babi lid ad de obtener 

buenos resultados. 
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II. IDEOLOGIA V CIEtlCIA 

Tal y co1110 lo n1enciona111os en el capitulo anterior .• la forrna de- definir 

la ciencia tiene implicaciones p;ii"ll el ejercicio de la psicologh, y el 

quehacer interdi"Sciplinario (1). Aqui senalaremos la Manera en que la ciencia 

ha sido concebida de manera positivista y la for1ta en que e¡to ha 

desfavorecido a las disciplinas sociales~ coi»o en el caso de la psiqu1atria 

(2) o de las explicaciones cauli<lles Mecanicistas (3). No ob9tante, e'i 

necesario reconocer que el contexto en el que nos desenvolve11os!' nos exige 

como pertenecientes al <<lllunda occidental>>~ el crear tecnologias sui;tentadas 

en la ciencia y en la investigación que pendtan (4) 1 

a) Lograr un cierto control de variables para i•Ple.antar aplicacioneti 

ais preci9as, efectivils y de menor costo <Sl. 

b) Satisfacer la deaanda de necesidades vigentes en el conteKto (6). 

- la esicologia la obietividad de h. ciencia 

En varias ocasiones se ha cuestionado ~Ji la psicologla cubre los 

requisitos para ser una ciencia; sin embargo.,. podriamos preguntarnos taMbién 

si (7): 

- Estil bien definida o interprehda la ciencia?• 

e incluso si: 

- E'!i posible definir una foraa de ciencia, con otros criterios vllidM, 

que aaparen y organicen el conociaiento de la Psicologta? (9) • 
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Hi.stóricáñi!!nte('Ú•: .·ciencfa Pretendió defihir· relacion-es ·entre variables 

de una -·~:a~J~-~'.':~·~;~~~t~:r~~-¡~:~·> __ ._\,:~;· ~:·~o~·p~~-.~-a~~·~: :~·:·~.i.1~:, ;-~:~ñ1~ .:.-:1o<venti naciendo la 

fil(;~~fl~~ <9)::.~, p¡~a :~st·~~·\1~n·ci .. ~na:·Q~.ti~- cio)·:·~u:~"-el--'-posit1~i~n10 
:-i:on~~:~~/~~·6.~;~.~~~~~~~ ~-L~-r~:':-nÚ~~io +-id~~;{·· __ -~¿~ 'h~bri~:: _·d~ :: sustentar 

habia sido 

el quehacer 

· cÍenf Úi·c-O:-~·.ESté"~;Pé·r;11i'th. :~~b-i~i- d~,.he~h~.s -_o~Ser:v~-b·1~9sio _ iile¿ible~, controlables 

y r~~rod uc i ;le• (1 ~¡ • 

Pero--este modelo de ciencia no dió cabida a las disciplinas socialesio 

las cuales eran denon1inadas <<ciencias del espiritu>>, y como tales eran 

d~m~'ii::l.r:io iA1preci.;as pan. tom:irseles como c:ientlficas (12). A Pesar de no 

h;¡ber sido consideradas en esa circunstancia como cientificas, esto no 

significó que no tuvieran demanda. 

Afortunadan1ente se vió que no sólo en las relaciones sociales habla 

dP.masiada iMprecisi6n, poco control de variables y escasa predictibilidad 

<13). sino q1..1e esto oc:utTia también con los llan1ados fenó;1enos naturales, como 

1;>n l~ Fisica Conten1porá.neai 

~:( Si to1dr'lmos una pelota y la dejáraritos caer, se percibirla una 

tr:}Yec:toria vertical descendente= si lo hiciéran1os en un vehic1..1lo, alguien que 

ge encontrara afuera identificarla una trayectoria diagonal= si a esto 

suntáran1os el n1ovin1iento de rotación de la Tierra (hipotéticamente), se 

Pefcibirta una parábola= y si todavia inc:luyéran1os su movimiento de 

tr:Jshci6n, se observarla una trayectoria eliptica.>> 

Ejen1plos como este originaron el cu':!stionan1iento de la veracidad y 

objet1vi-:~'1 di? la c1enc1a Clll>. Y propic13ron el s•Jrf"!imiento de modelos que 

sustentan relaciones •1ás complejas (como la Teoria del Caos). que son ademas 

Por otra p:i.rte. c;e ha dicho ~. nivel de paradig111as que una disciplina 

P 1..1P.di::i- ser c1entifica si su ejercicio per111ite cubrir ciertos requisitos (15): 
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1. Tener .un objeto de estudio observable~ cuantificable y reproducible 

2. Si puede ser abordado con el nietodo experin1ental 

3. Si pern1ite reproducir relaciones reales en el laboratorio 

4. Si facilita la formulación de leyes ·1 teorias •••• Pero nada nos garantiza 

que esa objetividad sea incuestionable C16). Si siguieran1os el trile1na de 

Mtlnchaussen (17). encontrarh.mos tres alternativas de explicacibn que 'ie 

en1plean en la ciencia~ las cuales i.i.6lo nos mostrarán que la objetividad es una 

creencia compartida por una comunidad científica que formah1ente reconoce un 

determinado 111odelo: 

1. ºVa sea ocuparse de una regresión in1posible al infinito para 

justificar el discurso cientifico) 

2. sea detener la regresión de la justificación en un punto 

arbitrario. Asi al ree·.ialuar sus nietodos para Yerificar la utilidad 

honestidad de su ejercicio (10); origina el justifica.cionh110 Y las 

falsificaciones n1etodol6gicas en el replantea111iento de su discurso (19). 

3. sea~ en un cierto punta, ponerse a girar en un circulo vicio;;o 11
,. 

como puede ser el recurrir a teorias aw<iliares que sustenten provisionalmente 

a la teorh principal C20). 

Va que esto nos ha perinitido identificar la naturale:?a de toda 

disciplina cientifica .. hemos de considerar das aspectos: 

A. Que si bien la ciencia se encarga de explicar fen6A1enos (hechos) que 

ocurren en nuestro entorno.. su e><Plicación no representa exactamente al 

fen6111ena n1i1.;nm. Es decir, que el hecho siempre ha existido con o sin el 

hombre, n1ientras que la explicación del fen611eno mis1110 es una creación del 

hambre, que se apoya en -sus percepciones~ en sus criterios y en su eKPeriencia 

con el n1isn10 y su necesidad (21). 
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.B. Que para definir de 1.1na manera má.s viable a la objetividad en lct 

ciencia:- debe111ias reconocer que esto se logra n1ediante relaciones conceptuales. 

En otras palabra-s~ que la objetividad la da el acuerdo logrado en cuanto a 

crit.er_i?s.de que observamos~ interpretamos el misn10 fen6n1eno (22). 

Si bien esto parece falsa o tendencioso, la confiabilidad y la valide:? 

son dos criterios q1.1e justifican nuestra aseveración (23): por muy 

positivistas y objetivos que se les considere, estos senalan la necesidad de 

coiaprobar un acuerdo en las 111ediciones y obser\laciones para de11ostrar <<que 

veraos lo 1111smo>>. Este es un argumento fundamental para ratificar que la 

objetividad de la ciencia (incluso en el positivisino> ~ requiere de que haya 

consenso entre los agreD1iado'i de la comunidad cienti fica en lo que estudian 'f 

la Manera de e><pl icarlo (24). 

Pasiblelllente la 9iguiente explicación facilite 11<ls todavia la 

comprensión del car~cter de las disciplinas sociales con respecto a la 

ciencia: 

-<< La objetividad de la ciencia podemo5 apreciarla de dos forl!'as, 

entre otras, una po'iiitivista, que supone la eKistencia de criterios 

reconocidas a Prioril' en la que:o debido a sus pará.metros,. la cienci.a. soc.ial na 

tiene cabida por 9er poca predictiva; y una relativista (25) o accionalista 

<2f.) .. en la que la objetividad no requiere de 1nayores ju9tificaciones que la 

de la eKistencia del consenso en los criterios y par~111etros de su objet;o de 

e'itudio canfor1te a los intereses de la comunidad cienti fica correspondiente 

y/o de sus allegados >>. Esta seria una ei<plicación razonable del n1otivo por 

el que en algunos paises la astrologia y la parapsícologia~ entre otras, son 

reconocidas coma ciencia y aden1ás se imparten en universidades, porque hay una 

comunidad forn1al que las reconoce y una -sociedad que cree en ellas (27). 

Par lo bmto. la psicología CsocialD1ente basada) puede ser ciencia en 

tér~inos acciona.listar;: pero nunca lo ser~ para el positivisr:10. 
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--ciencia .. tecnolo9h.~.~-· eara qué? 

Ahora bien~ siendo o no ciencia~ se encomienda a la esicologia Y a las 

dem<fs disciplinas sociales tener aplicaciones sisteMátican1ente elaboradas que 

res11lten efectivas en la con1unidad (28>. Esto no ha sido Ucil~ sobre todo por 

el escaso vinculo que parece haber en algunos a1odelos entre su teorla~ <JU 

m!':ttodo y las nec~sidades de una sociedad. 

Hemos de entender que la p5icologta a nivel cienti fico puede est<1ir 

buscando relaciones significativas y crear un discurso con respecto de eso 

(213). Pero para la den1anda social en realidad esto no cobra un s.igni ficado 

relevante sino hasta que los re'lultadas garanti~en beneficios (30). Adeni~s 

para aspirar a ser una tecnologia necesita poder traducirse en 1netadologlas 

que se dirijan al establecin1iento de métodos e i11ple111entaciones efectivas y de 

bajos costos, como por ejemplo el programa Building Bridges (31>. 

La tecnologt¡a., a diferencia de la ciencia, pone al servicio de los 

individuos el uso de los conocimientos que descubrió y· forM~li:t6 en la 

investigación cientt fica <32>. Es de estiil manera que se da aplicación a la que 

de otro modo deno111inarian1os investigación pura o tal vez f"ilosofia. 

Dentro de las disciplinas sociales, la tecnologia debiera permitir el 

desarrollo de 11ejores 'Servicios a la corRt.midad y de 'Satisfacer la~ deaiilndas 

especificas de estas (33). Sin en1bargo la escasa actualización y el divorcio 

entre el can\po aplicado y el de la investigación dificultan el éxito en el 

desarrollo, tanto de las servicios como d~ sus nlétodos; su di fusión y 5U 

aceptación en las politicas institucionales (34). 

De un modo o de otro~ el porvenir de la psicologia requiere de lo mis1110 

que las den1<1s disciplinas sociales (35): tener suficiente utilidad y Preci'!iión 

en sus métodos, definir claramente su objeto de estudio, y sobre todo, ofrecer 

resultado'5 positivos (3b) a los usuarios que requieren de sus servicios Para 

poder ser reconocida como practica concreta (37) • 
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En -la n1edida que' los métodos faciliten cubrir esas criterios del 

<<Mundo Occidentál?>,. sin perder de vista st.1 naturale;?a social,. las . . . . 

disci~lina'.5 . so~C:{~.1e·s ··Ju~tÚit;arán· su existencia en los servicios con\unitarios 

(39) 'I _evi~ar~n .ser·.tan. sólo·.<<_La i_lYsión de un Porvenir>>. 
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TIPO DE IUTERVENCION 

INTERVENCION DIRECTA 

VENTAJAS 

CAP-III1 INTERVENCION TERAPEUTICA 

- ·Criterios de normatividad 

- - Paciente ·eQ•.tivocado CPI> 

- El terapeuta es directivo 

- Desconoce las relaciones 

- Facilita la eKistencia de 

pacientes permanente~ 

- Suele desconocer el trabajo 

de otros profesionales (por 

lo que llega a duplic:3r el 

trabajo e invadir ca111pas. 
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TIPO DE INTERVENCION 

IllTERVENCION ltlDIRECTA 

VENTAJAS 

- Ubica las rel~cio.ne.s· ciué 

deter111inar el problema 

- Detecta las necesidades en 

lugar de las quejas. 

- El imin:i costos para la 

institución y horas- terapeuta. 

DESVENTAJAS 

- Que se le haya toMado co110 

como Paquetes. 

- Determinar a priori a los 

padres co1t10 prestatarios del 

servicio (cuando esto ocurre). 

- Cuando tome1 a la familia 

con10 unidad. 

PREGUNTAS ACERCA DE LA DEJ11AtlDA SOCIRL V LA INTERVENCION TERAPEUTICA: 

Quién solicita el servicio?: 

En qué áreas?: 

LA COMUNIDAD, LAS INSTITUCIONES. LAS 

FAMILIAS. LOS GRUPOS V LOS INDIVIDUOS. 

SOCIAL. EDUCATIVA, LABORAL, EDUCACION 

ESPECIAL. ETC, 
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IIl. INTERVENCION TERAPEUTICR: EL CASO DE LA EDUCACIDN ESPECIAL COMO UNA 

RF.VtsIDN PRELIMINAR 

- Den1;.nd'l .,;ar:i~l en la Educación f:spei:ial. 

<<El puede desarrollar todas sus actividades porque existe una de11anda de 

servicio en proble•as interpersonales,, los fracasos o la inefectividad>>: 

Duflot, 1974. 

Una de las á.reas de demanda social más conocidas en cuanto al ejercicio 

del psicólogo es la de Educación Especial {1). En e-sta se le han encomendada 

tare:¡s de integración del individuo a la sociedad C:D .. asi sea de carencias o 

de e1<cesos conductt..iales. v ocasionalmente de respaldo a los padres o de 

capacitarlos para poder tratar con su hijo (desprofesionalizaci6n) (3). 

Sin en1bar90~ en ei;;ta á.rea se R1anifiestan deficiencias en cuanto a la 

3ctividad profesional que ejerce el psicólogo (4). Entre otras ubicamos: 

a) 01.1e la formac1tm del Psicólogo no le rern1it11? realmente tratar con 

ninos con problemas on1~nicos~ ni pretende1uos que lo haga (5). Se ha supuesto 

que h. neuropsicologia es un campo de conocimiento que pertenece a este 

profes1ona l.: no obstante este concierne al psiquiatra. que entre otras cosas 

si cuenta can una forn1ación médica que sustenta su ejercicio a nivel 

fisiológico (G). 

Aqui el desconoc1n11ento de lo que h¡¡cen otros profesionales no -;;Ola 

obstruye~ sino que duplica el traba.jo C7>. Aqui resulta más recon1endable el 

que- el Psii:6logo d1st1nga la psicológ1co de lo biológico (8). 

b) Al psicólogo se le encomienda la mejora del nino, casi con10 si se 

trat.·Ha dP. -;u hiJo. siendo q1..1e los p;)dres no participan en dicho tratan1iento y 
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a que a·.estos ~ltimos no· .. se les ha capacitado para ;aber qué hacer cuando no . . . 

este ·el PsiCólogo á.~·~··~Ú~~d~ e~t~s· ·_han llegado a <:ier bastante eficaces (9). 

c). ·Que en -cuanto a la Educación Especial (y no rehabilitación).• se ha 

invadido : el:< can1po profesional del pedagogo; Y en rehabilitación,, el de 

fisioterapeutas ·y terapeutas especiali:?ados en lenguaje~ audición. etc (10). 

Muchos n1odelos de otras a.reas han sido reto111ados total o parciahtente~ 

consecuenten1ente en la mayor parte de las veces,. las analogias son tan vagas o 

imprecisas que linlitan su traducción en metodologias especificas C11). 

d) Que los n1odelos y las e><igencias en dicha 1rea restringen derusiado 

la problem<itica a la del paciente con carencias o e><cesos conductuales. Asi se 

ha desconocido que los padres,. allegados y otros tengan también proble111as en 

su relación incluso con el mismo -({paciente>>, pudiendo ser este el probleMa 

principal y no el del p::¡ciente (12). 

e) V sobre todo, que con los panh1etros de salud mental que se han 

inventado,. las disposiciones ha.cia los <<retardados>> son muy desfavorables,. y 

los deri1<1s individuos depositan su responsabilidad o compromiso en el psicólogo 

(13). 

Esto ha favorecido el que los servicias de Educación Especial tengan 

pacientes permanentes y que el Progreso del nino este sujeto al calendario de 

la Institución,. da tal suerte que en vacaciones suelen <<recaer>>. Al 

reducirse los modelos de atención a un servicio directo con el nino y a 

entrenar. a vecP.~~ a los padres .J. aplicar una deten11inada técnica~ el fracaso 

de la atención los prejuicia y Pone en tela de juicio la e><istencia del 

psicólogo en tales instituciones (14) .. La C1.ctividad profesional del psicólogo 

en esta a.rea no se debe t!mic:i.mente al desconocimiento que tiene de lo que le 

corresponde hacer,. sino taMbien al de otros Profesionales y personas que ahi 

han requerido de sus servicios (15). 

-2€.-



Debido a. ésto:- prop_~n~mos una redefinición del ejercicio·· del · psic·6.logo 

en areas 'coiuo la de la Educación Especial,. pudiendo ser· cúalquier·otra,. coa10-

la .laboral·:" educativa,. etc.' (1f.,). 

1'En la acción social el psicólogo puede ser investigador o psicotécnico 

de relacione-; hua1anas. Puede trabajar en la clinica.. en la educación 

Codent:ición .. a._..esorh y consultas individuales .. y de materias)"" en la salud 

Cdonde se ubica en la prev1mción Y la intervención)~ con individuos o grupos. 

Sobre todo debe ensenar y realiz.¡,r terapia.,. y aden1ás, ayudar a partir de la 

prevenc16n y la salud. En el campo de la organización fungira co110 conciliador 

entre 1011 otros (n1edh.dor e><terno). Por otro lado.. en h. economla realiza 

estudios de mercado, de reh,ciones y de personalidad • 11 (17). Todas estas 

actividades le san Posibles principah1ente por la demanda que tiene; pero s6lo 

la redefinición de tu actividad profesional le dar~ la oportunidad, tanto a él 

co110 a quien de111anda sus 'Servicias,. de obtener re<Sultados mis favorables. 

La alternativa que sugeri111os senala que~ siguiendo el principio de la 

necesidad y la responsabilidad, el psicólogo facilitar~ a los individuos que 

reportan la necesidad, el de'lcubrimiento de los niedios par.a que ello!i :a.suman 

tu co111pro11iso y resuelvan su problern;1tica~ puesta que el :tos son los que la 

están viviendo <19). 

Este es un replanteaMiento de lo que denomina.riamos 

de1profetionalizaci6n, que ni;is que definirlo como un entrenaaiiento lo 

lla111aria11os una capacitación o for11ación especifica a 109 padres en cuanto a 

necesidades cotidianas y la tonHl de decisiones sobre sus propias relaciones 

(19). 

Pero para lograr esta actividad. es necesario redefinir métodos en 

p._.,icologia; pero ante todo,. el recuperar el contacto con las de111ás disciplinas 

de intervanc i6n coau..mi ta ria,. para que cada una delitd te su campo de 

incidencia~ no se duplique el trabajo y se pu~dan interpretar los datos 
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•. , ',,\ -
interdi<iicLPlihar;tQ <20r.· 

~sto :_'óbli9~ al'- psicólogo a ~f:l~car la aanera de justi ficarsa-,. ya no ~n 
'iii_ ~i.~.;o·:· __ ~·¡,~¡, ~-~ __ ret~ción a otros sobre su quehacer; lo cual se dificulta por 

diYersas razones (21): 

1. No existe un tronco co•l!in explicito en la foraaci6n acadé11ica entre 

las disciplinas sociales o de incidencia co11unitaria (22) .. En el plan de 

estudios de distintas carreras se ha visto que se menciona la posibilidad de 

trabajo interdisciplinario; sin embargo:- no se- encuentra una revalidación 

organizada de materias que pueda hacerlas congruentes,. coapatibleti y Mucha 

Menos organi::r:adas. 

2. Aparentemente~ cada profesión social desconoce a las otras <23). 

Se ha visto en las profesiones <aoch.les que alguno<a tratan de excluir a la'ii 

de111á.s disciplinas mostrando poco interés por ellas:- y Por un trabajo 

cooparativo C2d),. para ~vit~r dependPr y dedicarse asi sólo a su profesión 

<25). 

3. Al igual que las de111ás disciplinas sociales,. se cree que no 

alcanzan el carci.cter de ser cienttficas (:?&). 

4.. Que la coaunidad~ salvo por el progra•a de <<Solidaridad>> Y de 

organizaciones co1110 <<Alcohólicos An6ni11tos>>,. no suele asunir su 

responsabilidad en los probles11as y necesidades que tiene <27> .. Lo que los hace 

acudir a los profasionales para que leg resuelvan su11 probleaas. 

5. que algunos profesionistas (barabarisato del término 

profesionales) utilizan su terminologia para dea1ostrar a los deinás que saben 

A1Ucho di ficul tanda asi a otros profesionales la CDMprensión de !IUS reportes 

(28). 

-28-



taciln1erite-:: ciúé- · ·a 
"-- ,,,,. 

,-,, - :"-:~--~ ·. 
-~.- :::'_-_:-i.:;.~c;;.'.:"~ --'"'o'.;:'-" "'<-:f;--~·- --·~~-·~:/;-. -"'·='.o-_·--o--

·~-~-~-~a~·~s- a.~toda·:·c·osta,:- "Sa-fvO·-'.a1sú'nas eKcepciones" cubrir los 

cr'iterioS ':·;:~posi'tiYi~'t:as·:-,-:q·~~-:~-defÍtíen .·a::ia ciencia,. ~!!In cuando esta se sustente 
'-'., .-·'., ; ,, "o ,' 

~n- el:- ~~~~-~--ns~··~~. U~a .cree'néi·a co-mpartida. de ·-10 que--e-z;tudian y la forma de 

oborda~l~·(31> ·~·· 

8. V pr'in1ordialn1ente .. por el hecho de que los métodos v modelos tienen 

que satisfacer la demanda y la implementaci6n en favor de una tecnologla que 

bu_sca relaciones más o menos precisas, s1stemilticas y con aplicaciones 

pnkticas que cubran una necesidad vigente C32). 

En el trab<J.)O del psicólogo en el ~reci de Educación Especial se destaca 

h. intervenc.ión directa con las ninos de l¿nta aprendiz .. je a con problemas de 

retardo o flsicos. Uno de los modelos terapéuticos m<is utilizados en este tipo 

de intP.rvenc.i6n ha sida ei de !llodificaci~n de Condt.1cta (33). 

11lod1flc-ac10n de Cond1.1cta ha sido ,jefHUO:ti como .:.a 3.Plicación de 

t-rtn•:tP10:. t"'.'.-':ri.:::>:; y ~11piricos der11.•04.dos de los métaoos experimentales para 

trat:~r 'f Prevenir la conducta anormal <34i. Esta terapia parte de la. 

tr3nsferencia de la investigación experin1ental animal humana la 

e·~·llt..1acibn.. desarrollo y n1odi fic~ción del comportamiento~ y de la posibilidad 

de cu~nt1hcar s1.J'5 efecl;os (35). 

A ~nmer~ ·Jista este traoajo en Modj ficació11 de Conducta se encuentra 

Plernniente ligado al tratamiento di'? exc:esos conductuales .. que en la teoria es 

tan solo la mitad de la intervención directa en vistas de un problema de 

Y~lo,.ao:i6n social; la otra r.utad son l~s carenc.ias conductuales. Estas 
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térn1inós Puedei-l definirse··co.n10. rePertórios· .. ;.prendidos no aprobado~ 'so.c~almente 

(ei<cesos) :- Y íe'Pertcii-ios··. no ··a·P'ren'd i·da~· Cca~~nC'i.a;~-> <<-. :·· 

Por otro lodo;•. esta ha sid: 'un~ d~tI1i~:ciÓ~~ f~'r~~l:de la; inte~vénci6n 
sin - ia - -e~~iu~C i.6n·~··'E1·~-m~t-iva··· p~r,-~y{~~~\ f~Gf -~~-- .¡c~ifi~~~·!;ó~~ii~·~¿~:titi~tü·r·~~i6_n _· 

;.·~~;::~- .;··:f: .;_~ , ,,.,2,. -~'.:_ r: 
d~l tí~t~_m~~X·~~ Se _d·_~be :_a._do~ ~razOne~:~.;:"°.; -~~t0'c ___ , "'"_,_, -~;' _ 1~?,:·-· · 

·--·:::-r-> -;.,-'-:.Ix:c {;~·-·. -_, ~-.c.__··-< 
' - -::-~~'. ' - . -· ·_ .. ~·:- ·.:·,. 

p r~n~el: nrost' r~nlqeun_ 9to. 
9
s" .. _d-e~--ª. e~ra,:i~l~_;a:,_;:C~~i·;,_~Ó~-:n;~;=y•t ... -.d:~&l~~a:~;g~;~ni¡.1fS:~·~.·t·:;~~l?C::_ro,é,de ;~;doÍog t~ en el . CEER 

<at> _los ... - y ... _ . '"u,~., ~~·r(!~~~i~hri1~n"t~'p_;·~viStos·-Y 

Segundo~ a que esta ha tenido ·influencia en su implementación, debido a 

los intereses e ideolog ias de las instituciones C37) • 

Profundizando en la nl:;l.nera en que se ha realizado el diagnóstico por 

ejel\lplo en la Dirección General de Educación Especial (38). podemos 

identi ficai.r q1..1e consideran 3. los s 1ntan1as como problema: con estos rotulan al 

paciente como -si fuera anormal en el menor de los casos~ >': emplean escalas 

estandarizadas en otros paises. Todo esto repercute en que el entorno social 

determine al retardado y al narn1al. que se lleve a cabo una terapia 

farn1acológica o psicoanal:ltica (39> ~ que se diagnostique por coeficiente 

intelectual CCii; y qua la Dirección General solo se interese en el 

diagnóstico. 

E1dsten -:;eguraniente otros tantos 111odelos teóricos y paquetes de 

evaluación a mencionar; sin en1bargo el interés no se ha centrado en este 

aspecto. Nuestra experiencia en el CEER Iztacala nos ha ensenado a utilizar 

instrumentos de evaluación que han sido aprobados por profesores, y también a 

implementar la metadolagb fon1al de inter·venci6n~ no oi:>st3.nte los resultados 

no han sido del todo favorables parque los efectos no se ewtienden a se 

pierden en su entorno rl';!al. A este respecto surgen dos preguntas: 
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1. Hasta dónde ter•ina la labor profewional del psic6logo en el lrea 

de Educación Ewp.,cial? 

2.. Qué alternativas pueden validar la prc\ctica profesional del 

psicólogo eKt.ndiendo los efectos del trabilJo de la clinica en al entorno 

11ocial? 

- ForMa'J de intervención del p!icólogo en el clrea~ 

Tradic1onah1ente el P•ic6logo •e h- encargado de h. prevención y del 

trata•iento en e'lta. área.i Pero ade•a~~ al cu111plir egtas ha tenido dos opciones 

que pera1iten que el ps1cólo90 elabore e in1pleniente pro9ran1as para ninos y 

pad ra• (40> 1 

1.- Una intervención directa con el n1no o "paci&nte"·~ en la que el 

ejercicio del P~1c6lo90 se ha de-sa.rrollado de la •uguiente forma (41) i 

<<a> on la evaluac16n.- Valoración de 11.s facultade1 del Paciente Cd2) ~ 

d1agn6~tico <43) ~ y descubriaaiento de nuevo!i .11étodos de evjllUO\ción (44). Los 

rieii901 de ei;tag actividade-a ion los in¡¡tru111entos inadecu1.do'i~ l~ rotul1.c16n 

de\ Paciente~ o el hecho de que las instituciones marquen lo que -se va a usar 

Y lo qu~ ~e va a hacer .. 

b) en la progra•ación.- Precitar 11. defin1c,,Jn de la conducta a tratar~ 

det1trainar al cliente~ 'IUt vinculas y su historia de reforza.Miento <45> i 

organizar la5 ac:tiv1dades del tra.taa11ento (4f,): forn1ular condiciones de 

adapt3.ci6n (47)' y,. !olvent1.r dificult¡.de!i de recurso9 y situacion&s dentro de 

las POHbilidades (48). Toda; esta'i actividades~ salvo la éiltin1;, estan sujetas 

a lo; intere'Je'i de una institución o a los propios, y a sus correspondientes 

111odelo-; tebr'ico:; v las il'plicaciones que de esto9 puedan traducirse en 

er"roras •etodol6gic:o1. Sobre la l!lltiMa l.ctividad~ el P'iicólogo no tiene 111~!i 
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opción que fr~.bafar··.: ~·~:ri i~-~ q~~··.~~'.: . .'~:~·~~t-~·:·,,··~~~~-- cOn .lo::· :qúe ·se 'podrt~ tener t es 

decir:- no e~ ~n esencia.una ·~u~~~~n_ :-~~¡· .:~s¡~ól~:g:o,- _sino que se ha visto 

ori l ladÓ a:·_cons iderarla. 

c} en la intervención.- Modificar la conducta desagradable por una 111is 

aceptable C49); aplicar el trata.Aliento y tener cuidado con los principios 

•orales al manipular la conducta huMana v no toa.ar en cuenta 101 valores del 

paciente <50>; y partir de un traba.Jo grupal hacia un trabajo individual 

dentro de la<s necesidades de cada nino (51). Se puede decir que ha eKistido 

Mucha polémica acerca de los Pr1~eros puntos. pero que al parecer es el 1Hti1110 

,1 que no se ha Mani festa.do en <JU apl ic;a.c ión>> 

2.- una intervención indirecta a realizar con padres,. profesores:o 

fa•lliliares:o etc.!' que na consistido funda11ental•ente de lo siguiente <5:2): 

<<a) en la desprofesionalización.- Definida como instruir e informar a los 

padre'i C53> :o 'iocializar el conocirtliento cienti fice (54> !' entrena11dento a para

Y no-profesionales (55). instruir y -supervisar a padres .en la optimización 

del trataatiento infantil en a•bientes C5Ei> :o o intervención faailiar (57). 

b) en la infor•ación a padres.- Involucrar a los padres en el aprendizaje 

infantil <58) ~ disenar recursos de intervención propios de las posibilidades 

ilociales <59), investigación y sensibilización a los padres <E.o>>>. 

A este re9pecto!' Ribes y Fern<indez (61) sugieren el realiz:ir la 

intervención directa en Proble•as concretos e indirecta por •edio de la 

desprofesionaliz~ción; sin embargo!' todavia:o con ambos •odas de intervenciOn 

ha 'iido dlflcil Planificar a•bos tipos de trabajo y desarrollarlos con 

resultados favorables. 

A pe'iar del araplio trabajo en Educación Especial y Rehabilitación:o los 

resultados obtenidos en los distintos pacientes f"IO han sido del todo 
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satisfactorios~ caso concreto: CEER Iztacala <Centro de Educación Especial y 

Rehabilitación>. 

- R&lación con 'el trabaio interdisciplinario. 

Las posibilidades de un trabajo interdisciplinario en e-;ta ~rea suelen 

.coincidir con el interés institucional de propiciar la desprofesionalizaci6n 

<&2>. 

Entre otros n1otivos que llevan a una institución a buscar la 

desprofesionalizaci6n y el trabajo interdisciplinario~ n1encionaren1os los 

~iguiente9: 

a) La existencia de deficiencias en los programas en presupuesto~ staff 

e influencia de poli tic as administrativas (63). 

b) La escasez de recursos generales~ de atención y de instrucción; y la 

nece9idad de reevaluar e iniplementar técnicas de intervención 

desprofe"Sionalizada C64). 

e) L<' escasez de personal correcta~1ente capacitado (fr5). 

d) El ausentismo y material desactualizado; y la forn1ación inadecuada 

de los psicólogos CE.G). 

e) La obligación de respetar las ideas de la institución y la 

e><istencia de progran1a'i no eitandarizados a nial estandarizados (f,7). 

f) Cuestiones de relaciones de los allegados al paciente identific;.do 

<PI> <&8> • 

CITAS• 

<Allen, 1984; Blac:kham y SilberRlan, 197€,; López y Rodrigue::?, 1985; 

Malag6n y Ji111enez, 1988) 

2 <Anderoon y Lynch, 1984! Anzaldo. et.al, 1989) 
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3 · íBacker:o 1989; Braunstein:o s/a; Karnes y Lee'." 1980; tilá.rquez Y Hern<\nde:?. 

1987; Coronado'." ttlosqueira y Urrutia:- 1991) 

<Barragan, 1 qebl 

5 (Barker, 1 qe1; Bowl by, 1 q72) 

(Andreoli:- 198€..; til;i.rquez y Hern"á.ndez:- op.cit) 

<Avil:alt 1988~ Barrag<\.n, op.cit) 

8 <Pérez, 1q79) 

9 <Allen, op.cit; Anderson y LYnch, op.Cit; Anzaldo, et.al, op.cit; Bac~er, 

op.cit; Duflot, 1974; Karnes y Lee, op.cit; L6pez y Rodrtguez, 1985; 

Coronado, lllosqueira y Urrutia"' op. c1t.> 

10 <Allen, op.cit; 11\árquez y Hern;lndez, ideni; Coronado, l'tosqueira y Urrutia, 

ibide1A) 

11 (por ejemplo_: sistema, totalidad, adaptación, condición o estado. 

Bertalanffy, 197b; Boudon,. 198b; Braunstein, 1975> 

12 <Anderson y Lynch, 1904; Duflot,. op.cit; Pérez, 1981; Protinsky"' et.al. 

13 (Anderson y Lync~, ibidem ; Backer, 1989; Barker, op.cit; Coronado~ 

tl\osqueira y Urn.1tia~ 1991; Duflot:o ibidem; f'lalag6n y Ji1Mnez. 1988; 

Lbpez y Rodriguez. 1985~ Schilling v Schinke, 1984; Vergara, 1988) 

14 (Backer, 1989; Blackhan1 y Silberman, 1973; Schilling y Schinke, op.cit •. ~ 

Tinaco y Garcia, 198&) 

15 mardner, et .• al: Griffith: cit. en Kudlac, 19q¡) 

lb <Anzaldo, et.al, 1q09, Duflot .• 1q74) 

17 muflot, 1q74¡ 

18 <Anzaldo, et.al, op. cit; Backer, op.cit.~ Barker, ibidJ Coronado y 

ti'\o-;¡queira, t992b; Chubb:- 1991); Re><:- cit. en De Coster,. 1978; Duflot, 

op.cit; fabry, .J.977; Pére;?:- 1901; Correa, cit. en Tinaco y Garcia:- op. 

cit.) 

19 <Allen, iden1; Anderso11 y LYnch:- 1984, que adeA1á.s definen la 

desinstitucionalización; Ribes, cit. en Anzaldo, et.al.:- idern; Backer:-

1989; Barker:- 1981; Duflot:o ibiden\; Fabry, op.cit; Karnes y Lee" 1980) 

20 <Andreoli, op.cit.; Backer, ibidenu Bertalanffy, 197b; Bourricaud, 1977; 

Duflot, 1974i Foley, 1q%, Le Labous.e, 1974; Lugan, 1q93) 
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21 <.B;rr~.9.1n,. 198€.: Bl:ackham· ·1 Silbern1anl' 1~73_; ~6udo~:o- 19~6;·,V~zque_::, 1989~ 

22 <Andreoli, ibídem; Le Labousse, .1974) .-· 

23 (Lugan, 1983) 

24 iB'icker, 1989~ Le Labousse, 1974~ 

25 <siguiendo asl la idea de- una autonomía que es apár:"Emté>~, ,~;--+~~~- ·--~-:;~:~ 

2E. <Balandier, 1988~ Ortiz:o op.cit~ ;· -Se'rli.n y Lá-~SiBV~::i<3"8.S:;~1.tii"ttTg°';-19a5) 

27 <Similar a Backer,. op.cit: Barker .• op.cit; 

28 <Allen. 1984.• Barker, 1981• Lugan, 1983) 

29 <Avila, op.cit~ Backer. op.cit.: Balandier:- op .. cit) 

30 <Duflot, op. cit .. ) 

31 <es decir. por criterios no obJetivos, positiYistamente hablando, como 

Pretenden que creamos. Andreali:o tCJ8f.; Balandier, 1988; Chubb, op.cit) 

'32 <Andreoh. op.cit; Anzaldo~ et al., 1989~ Backer, ibidem.: BarragAn .• 1986; 

De Coster, 1978; Duflot, op.cit; Foley, op.cit; Kudlac, 1991; Scarr, 1985) 

33 <Avila, 198Eh Karnes y Lee, 1980> 

34 <Vates. cit. en Avila. 1'388) 

35 <Av il a. 1988) 

3f .. (Cent.ro de Educación Especial y Rehabilitación) 

37 (V~iquei, 1988) 

38 <V<1.zquez. op.cit .. ) 

39 <este no es el caso del CEER Iztacala, donde no se practica ni. la terapia 

Ps icoanali tica en la rehabilitación. ni el uso de farruacoterapias) 

40 <Coronado .. Mosqueira y Urrutia, 1991) 

41 <citado te><.tualmente de Coronada .• Mosqueira y Urrutia. ap. cit.> 

42 CMeYerson, etal~ 1975) 

43 <Pere::. 1978t Vázque::, 1988) 

44 CB;rrag;.n .. 198f.) 

45 tBlackhan1 y Sil berman, 1973) 

M .. <P~rez, 1978) 

47 <Vázquei. 1'388) 

43 <A! len y Hort, 1984) 

49 CMeverson. E't~l. 1975) 
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51 <Allen y H3.n::l' 1984) 

52 (t~1nbién reton1ado textualmente de Coronado,· ,Mosquei~a -Y· Urf'."utia~ ibide11) 

53 <Allen ·1 Hart, 1984) 

sa fAnz~ldol' Moreno y Sc\nche:z, 1989) 

55 <T1noco y Garcia:- 198E,) 

Sf, IL6pez :t Rodrigue>, 1985) 

57 <Ramlrez y Téllez. 198f.t) 

58 <Allen y Hart, 1984) 

59 (Tinaco y Garcia, 198ól 

f,O tBarragá.n. 1'38t.; Ann.ldo .. Moreno ·1 Sánchez:. -1'3B9; Tinoco-Y Gar_cia:o 1986; 

trlalagón 'f Jiniéne:?, 1909) 

E.1 (cit. en Tinaco y Garcia~ 198f,) 

&2 <Anz.oildo:o Moreno y Sánchez .. 1989~ Coronado!' Jllosqueira y Urrutia, 1991; 

Ri bes, 1990) 

f,3 <Allen y Hart. 1984) 

e.a <Tinaco y Garc ia .. 1'38€.) 

f,5 <L6pez y Rodriguez. 1985; Barragan. 198f,) 

f,f, (Barrag;n. 19%) 

f,7 (Pérez (1978) 

E.8 (varios autor·es. citados en Coronado .. l'\osqueir<J y Urrutial' op. cit.> 
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IV. SOCIOLOGIA DE LA ACCION 
Epistemologia 

• Premisas para precisar el objeto de 
estudio: 
- Evitar confusion de campos 
profesionales 
- Facilitar el trabajo 
interdisciplinario 
- Ubicar el objeto de la Psicologia 
- Buscar probabilidades y no 
regularidades · 

• Niveles de analisis de las relaciones: 
- Nivel microsociologico 
- Nivel macrosociologico 
- Nivel de agrupamientos parciales 

• Esta vlsion accionalista evita criterios 
,etnocentrlcos y organocentricos, 
ubicando las practicas linguisticas y. 
efectivas en su contexto norrnatil/O. 

• Alternativas metodologicas compatibles 
en Psicologia: 
-Anallsls Contingencia! 
-Modelo de Sistemas como Procesos 
-Construccionlsmo Social 

• La Sociologia de la Accion proporciona 
una epistemologla congruente con la 
practica profesional estudiando las 
tendencias consensuales y los procesos 
significativos para formular una 
metodologia aplicable. 
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Como estudiar las relaciones causales? 

• Neceeided de determinar la fortr<t en que 
X'e eventoe influyen sobre un 
detarmin(ldO fanomano en lo eociial 

• Suequeda de relocionee elgni ficetivee 
para ouperar defh;ienoip de 
definiciones oeueelee menos cteecriptivse 

• Atternstivae de e.ne.lisie de rotecione1;1 
oaueel11•1 
- Oeueellded directa: Teorla de le 
Ciencia (Positivismo).- Meceniclete, 
•obJetiva•, unidireccional. nocion 
oauet-coneecuencie. 
- Ral,tiviataa: 
A) Funcíoneliemo organicieto.- Analogia 
sieteme eociu.1-cuerpo, integra e eufJ 
rximponantee on une totelided 
B) Funclonellemo metemot!co.- Describe 
funoionaa malatr<ttlcae Y •F (X), ubica 
rximponentee y tll)Os dB relaciones 
jerorquicae antra loo componentes por 
medio da Ice signos metemeticos. 
0) Taoria dnl Caos.- Loe eletemae como 
proceeoa no lineelee de re\ecionee 
pen;iursblee y no perdurables, y ei&Vllldo 
probabilidad de lmprecislon. Busca 
rel.cíonaa eignifice.tiwa. 
O) Eotructun;i-tuncioneiiemo.- Le 
objetividad como Producto consensual, 
bUs~uede del BJBl'CICIO 
interdieciPlinario y de convar¡¡encies 
tsoriceu, reconocimiento de le 
ldaologie. 
EJ Accionellemo.- Similar al anterior, 
buef;ll incidir eocielmante en trae 
niwle1:1: 
• APlicecion pera le tecnolcgie 
• Aplicacion pera 1a teoria 
• Aplicacion pere el trebejo 
intardiaciplinario. 
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Criterios de validacion de la 
metodologia social 

• Parametros a cubrir: 
a) Identificar relaciones sin ser 
causal-lineal 
b) Tener cuidado al valorar los modelos 
y sus aportes. 

• Criterios propuestos: 
1. Evitar la extrapolacion de principios 
no sociales para evaluar situaciones 
sociales. 
2. Contextualizar las relaciones 
sociales. 
3. Vincular sistema y actores. 
4. Identificar la relevancia de X 
eventos para el usuario. 
5. La forma de hablar de valores. 
6. Evitar concebir las cosas como las 
reporta el usuario mediador. 
7. Identificar roles contextuales. 
8. Diferencias entre estructura (forma) 
y cambio (accion). 
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IV. SOCIOLOGIA DE LR RCCION 

- Eeistentologia. 

Pa.rtiendo de la afirn1ación de· 'que todo!ii los seres hutH.nos se comportan 

segUn su conte1<to (1) ~ la sociologia e5tudiara la interacción (2) de los 

individuos se91!m la diversidad de situaciones (3). E~te objeto de estudio ha 

sido compartido por las diferentes d isc i pl inas sociales, en sentido amplio, 

(4) lo que ha repercutido en una confusión de los campos (5) de intervención o 

aplicación con1uni ta ria. 

La psicologia~ en la bUsqueda de la definición 111as precisa de su objeto 

de e-;tudio~ ha recurrido a la ci_plicación de diferentes 111odelos para poder 

insertar<.:ie en el can1po del ejercicio profesionaL originando con ello la 

invasión en otros campos de aplicación social (f.,). Hemos de aclarar que esto 

no es un problen1a e)(clusivo de nuestra disciplina sino pri\cticarnente de todas 

las que han sido definidas co1110 sociales C7). Nosotros sugerimos que al 

definir con precisión el obJeto de est1..1dio d&ntro de l•s profc:;ioncs saciaa.les; 

1) Se evitará la confusión de campos de acción social, con lo que el 

modelo definirá su campo sin recurrir a las formas de inve'iitigaciOn y 

aplicación de las otras~ pero con ca111pos cone)(os en cuanto al objeto <el 

comportamiento huntano en conteKto) (8) • 

II> Se facilitará la realización del trabajo interdisciplinario al 

poder comprender la interpretación del fenóMeno que se aborda y perll'i tiendo 

a las disciplinas con1plementarse <9>, ya que ~e pretende partir de un 

fundamento epistemológico compartido en la ciencia social para poder sustentar 

el modela empleado. 

II!) Permitirá. que lci interacción social sea claran1ente ubicada ca110 

perteneciente a nuestra disciplina e incidir en ella de forn1a eficiente cuando 

la necesidad sea reportada UO) • 

-dO-



IV> tn1-Plicará.: instanc~aS en los can1po$· de investigación teórico 

y pr.tctico (11) las cu~les podrlln ser consideradas Como pr:obilbilii;lades ·y no 

como regularidil.des <12) • 

El fundamento epistemológico que permite la definición del campo de 

actividad de nuestra disciplina social se puede ubicar en el 11.1odelo de 

<<Sociolagh. de la acción>> (13), que propone tres niveles para el aná.litiis de 

las relaciones (14): 

A> Nivel microsociol651ico,. que trata de una relación cotidiana de Y 

entre individuos, en la que sus intercambio5 son vistos corao prá.cticas 

efectivas e inefectivas donde se dan roles y efectos. Estas son las relaciones 

•;lt particulares entre y de individuos en una relación informal o cotidiana. 

Aqul se dan la afectividad,. la funcionalidad y la coM1 . .micaci6n, pueden ser 

valoradas o no co1110 significativas por una o varios de los participantes 

B> Nivel 111acrosocial6gico,. en el que se establecen reglas por 

convención y/o consenso coma el principia o critorio de objetividad. Esto es 

lo que canace110• taMbién COMO la faraa de organización o el contaHto 

particular de una relación entre individuos: un conteMto CIUI? se define por 

•edio de las regla5 del juego. 

C) Agrupanientos parciales, que consiste de una diversidad de 

relaciones te111porales que se Justifican en una · necesidad reportada. 

Estas gon relaciones en la5 que pudieron,. pueden o podrian ponerte a prueba 

lag regla• que nor•an la relación referida en la Macrosociologia. Es por estas 

caracterlsticas que se puede decir que evall!lan la objetividad de las 

convenciones o valores y reglas del juego 

Entre los tres niveles se constituye una relación reciproca en la que 

las partes aisladas na tienen sentido; es decir que el nivel n1acrosociológica 

se conte><tuali:?:ar~ en el microsociológico (15>,. el 1Ricrosociol6gico se 

cont~><tualizara en el macrosociológico (lf,). 
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Ast en . la microso.i;:i"ologia se ubicaran las relaciones mas directas o 

significativas y: en· .. ia ':-_a1aC.rosociologh,:o las influenciali ideológicas que 

subordinan a la primera (17). Ahora bien.., una al terna ti va para recabar o 

interpr~tar los datos reportados por el usuario:- e'i la 5iguiente (18): 

a) Cont-enido.- Su sentido literal o 11.anifiagto del acto 

b) Acto lingtHstico.- El h1pacto intencional de la coaunicaciOn en el escucha 

e) Episodio.- Una rutina de con1unicaci6n con principio y fin delintitables 

d) RelaciOn.- Una caracteristica 1ignificativa de la relación entre el usuario 

y el profesionista en turno~ por eJelllplo,. cuando se establece una relación 

P:1C iente-terapeuta. 

Esta complementa al n1odelo accionaligta en el ejercicio de las 

di"iciplinas sociales puesto que facilita que las pricticat5 lingdistica-.; y 

efectivas del Mi'S111.o se ubiquen en el conteKtD norMati"'.o e interactivo 

particular de !U relación para eludir criterioi etnocéntricos tales conio lo 

bueno y lo n1alo~ la non.alidad, el pecado:- etc., que deterioran el sentido de 

la informaci6n que ha de recibir el terapeuta. 

Por otra parte.., en el caso de la p'Sicologta la influencia del 

accionalismo se ha 111anifestado de manera iaplicita entre• corrientes1 

1) el AnUish Contingencial t19) 

2> la Teoria Sisté1ica (20) de <<Siste1Uas como procesos>> (21). 

3) el Construccionis•o Social (22>. 

El esclarecin\iento de h. vinculación y la congruencia entre estos 

modelos y la <<Sociologia de la acción>>.facilitara la comprensión de la 

naturaleza real de la at"tividad profesional del psicólogo en las 1reas de 

intervención institucional: Una de estas actividades es la intervención 

directa en la Educación Especial y la Rehabilitación (23), en la que el 

terapeuta ha atendido directa11ente al que ha manifest"'do carencias o 



ei<cesos, c.Cmduct~a'te~-~-: <24)' .~.sin .. embargo,. tiene con10 alternativa el realizar una 
'_. .: '.·'.,·.,,.··-_. ·: ·_, 

interver1~1~·:m·.: indlreC.t'a°<que·. podemos llan1ar desprofesionalizaé:i6n .<25). Esta 

aCtividá:d h'á·.·:~i-d~- r_~~,~f~~da COíuo paquetes de entrenamiento <2&> • 
. ,,_;;··· 

>,' 

,.·,-_:_'-.~ . ·-·:·'.: --''?-

;~~-A~{~:; :·e~~f~~- .-·pro-b1en1ática,. ·y 'º" e1 fundamento de los phnteanlientos 

a) P3.rti_r ·de la -na-turale:za conceptu.31 del discurso del n1odelo~ es 

decir. de _una episten1ologia que haga cohen~nte ·1 3.ccesible el conocimiento que 

s~ pone en Prác: tic a (27) • 

'.:!) Tonn~r ~n cuent~ .-:iue P'l.ra el mismo v para la Pr1ctica e><iste una 

su.1eci6n a una tendencia consensual llan1ada también ideologia (28). 

e> A P<irtir de estos considerar la necesidad de abar-dar los proce-;os 

C29) significativos en el contei<to y para la problemiitica en vez de conductas 

terminales 

d> Una ve:?: contemplados estos. la Posibilidad de referirse a objetivos 

C3t)). contenidos y formas de evaluación se c:onfiabilizara. 

Esta surge debid'1 a las deficiencias que tanto el modelo tradicional en 

esta lrea. <conducti.131) ~ como en su naturalez"- •:onceptual (31>. se han reflejado 

en la inef1c:icia de las programas de desprofesionali:::ac16n. Esto ocurre 

prinr:ip~l1nente debido a q1.,1e se ignoran la-; necesidades idiosincrisicas de los 

fannlnres y se les aJUSta o se les s1..1jeta exclusivamente a las necesidades 

institvc1ana.lP.<i tJ ideoló91c'.3s (32). Esto ha perntitido que se mantengan los 

pro9ran1as de entrenan1ien+.o a padres por largos periodos de tien1po y que la 

desinstitucionali:?:a.ción no se considere posible (33). 

Al tomar P.n cuent3. necesidades idiosincrá.sicas anet«is a las 

inst1t1;c:1on~le-s <34). se est~ i:on~iderando a la ideologia cuma algo consensual 

u ob.1et1va <35). Lo mismo hace necesaria para tratar lo individual el que 

padan1tJs hablar de la subjet.ividad. 
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P3.r" este proPósito la revisión de algunos modelos más sofisticados en 

cuanto a .sus in1plicacione'S de la desprofesional1zaci6n. tales co110 el anilis1s 

cont.iñgencial '!algunos modelos de terapia fasniliar o grupal se sujetaron a 

criterios de convergencias concePtU:\les que nicieran posible un modelo de 

traba.Jo ·desprofesionalizado que atendiera las necesidades de ambas partes (36) 

y que diera: cabida a sesiones grupales e individuales (37). 

En este sentido,. los 111odelos sistémico~ construccionuta y de análi"Sis 

contingencia! encuentran convergencias que permiten la realización de este 

programa. Los alcances de este programa se basan en: 

1. No pretender. en c~so de dar resultado de repetir los contenidos e 

instrt.1111entación~ ya que cada situación y participantes sor1 diferentes <39) ~ 

sino de Ybicar los aportes de su metodologla,. st.1stentada conceptualMente. en 

prácticas efectivas que 111ejoren las relaciones con el infante. 

2. Por otro lado,. plantear los modelo<; si'iternicos~ construccionistas 

contingenciales como alternativas significativas, 'ieguir~ en h. 

desprofesionaliO?ac ión. 

3. Considerar en la Educación Egpecial y Rehabilitación, sin 

distinción, que el nino no es sino el PI (paciente identificado). que en la 

relac i6n n1ani fiesta n1ás necesidades de la familia que el aprendizaje o 

eliminación de repertorios {39). 

4. Probabilizar .. de acuerdo lo• regul tados, la 

desin'iititucionalizaci6n sin que afecte significativai:aente a la fa11ilia <dO). 

S. De esta manera, satisf<1cer en parte las necesidades tanto de la 

institución~ con10 de los fa.nliliares de los ninos asistentes, eliminando o 

reduciendo el stress reportados por otros autores C41) par~ que se logre un 

tratamiento desinsti tuc ional i:?;;ido. 
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Por otro l~do:- los puntos de incidenci.a de la Sociologta. de la Acción 

sobre el quehacer del psicólogo to11an en consideración: 

l.. Los c.ntecedentes de la Intervención Directa C42> e Indirecta C43) 

en Educación Especial Rehabilitación~ ubican los alcances~ las 

limitaciones y los recursos de que se han valido en la in1pleinentaci6n de 

n1odelos previos C44> • 

IL L<:' epistel\1olo9ia b:i.sica~ Ideologh y Marcos Referenciales C45), 

que contextuali:?:an la naturaleza de lo'S 111odelos propuestos y de las 

inwlicaciones de <:iUS métodos (46). 

III. Incluso las necesidades Institucionales e Idiosincr~sicas Cd7) ~ 

que involucran también a las unidades subjetivas y objetivas en las relaciones 

y todas las caracterlsticas de las relaciones C48). 

IV. Instrun1entaci6n. y Método~ para la realización del 11i~110. 

V. Partir de una forma de e><Plicación de los fenth1enos la cual sea lo 

suficiente•nente ei<plicita y vasta (49). 
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- C6n\o estudiar las relaciones causales? 

<<La ciencia en su especialización requiere de técnicas de recopilacibn de 

datos y de estructura.e;¡ teóricas>> CBertalanffy,. 1976). 

Una de las actividades 1d.s importantes en el quehacer del psicólogo (1) 

es el desarrollar sus métodos y el conocin1iento de los n1ismos (2); y adenias,. 

elaborar sus propios modelas Para su ejercicio profesional. Esta afirn1ación 

nas hace tomar en consideración que antes de preguntar có110 estudiar las 

relai: iones causales,. es necesario que ju<ati fiquemas para qué nos serviria 

e5tudiarlas. 

Cuando nos hemos dedicado a la tarea de analizar posibles causas de 

algunas co'ias,. o de tratar de establecer que <<X circunstancia influye sobre 

tal fen6111eno>:•. nos hemos encontrado con la necesidad de detern1inar una forma 

P:Jr:J e:<phtar ese tipo de -.•inculos o de "relaciones causalesº (3) ~ y en ~se 

devenir e~plic:Jtivo o descriPtivo de los fenómenos,. hemos utili2ado modelos de 

diferente complejidad~ desde los dualistas (causa-efecto) ~asta aquel los que 

por considerar Muchas variables se v1.1elven de dificil predictibilidad. 

Ha obstante .. la escasa utilidad que ha n1anifestado la causalidad 

dualista para referirse a los fen6Menos sociales nos ha llevado a buscar 

relaciones M~s significativas (d): pero a la vez ha redituado en la 

formulación de Múltiples e><plicaciones hoy dh. incipientes. !'.\qui presentaremos 

diferentes connr.>tacicnes de h. ca•.1s:Jlidad y algi..1nas perspectivas C5). 

Pode111os ~finnar por rma parte que las relaciones causales cobran 

c;ent1do a partir de las aplicar.iones que rie esh se deriven (E,). Por otra 

parte .. debe111a; co111prender que esto nos posibilita superar deficiencias 

t'lriginadas en la definición causal <?> para tener mejores in1plen1entaciones: 



:.<Supon9a110s que buscan1os estudiar los procesas interactivos sociales y 

superar las lin1itaciones de algl!in modelo causal basado en una metáfora 

organismica (8) o de alg\!ln otro orden <9>; es entonces que requerimos de una 

definición causal m~s descriptiva. Esto se realiza sobre todo en nuestros 

tien1pos porque se buscan mejores resultados y mayor desarrollo tecnológico>;~ 

(10). 

Las disciplinas sociales al igual que la fisica, la qutmica.. etc:

ta111bién participa en la descripción de relaciones y en aportaciones 

tecnológicas .• no obstante. al ser su objeto de estudio n1as con1plejo (11) 

requiere de alternativas de eKplicac16n que involucren dimensiones n1ás 

preci'ias para describir dicho fenómeno (12), y tan1bién tratando de no 

interpretar de m:1s en el ejercicio de la profesión. A continuación 

describiren1os algunas for111as de eKPlicaci6n de relaciones causales con sus 

alcances y sus liMi tac iones. 

En un principio se buscaba una causa 1!mica e irrevocable de los 

fen6Denos que ocurrhn <13). Se describian relaciones lineales causales de 

tipo •ecanici<;ta en la'S que era MUY importante la situación temporal-espacial 

<14) para definir la dualidad ca•..isa-consecuencia. 

La filosofia que definió estos pará.l'letros fue el positivis1110 (15): 

Conocida t;u1bién con10 11 Teoria de la Cienciaº~ sólo considera cientifica el 

conoci111iento verificable. observable y medible. E'Sta fue la base de la 

'lOciedad técnico-industrial y ha sugerido al n1étodo cientifico coruo universal 

y •edio para alcanzar la <<verdad absolut .. ~>. Dicha circunstancia llevó a 

aut.ores coMo Spem:er ·1 Comte <1€.) a insertar Las d1s!:iplinas sacia.les en este 

paradig111a; reduciendo a resultl.dos cuantificables a la educación entre otras 

C0<;;1.S. Esta cal1f1cación <<objetiva;•> lc.ii. seguin1os padeciendo cuando se mide 

par e;en1plo el rendimiento acadénnco. sin importar el estado anin1ico u 

orgánico de la persona cuando se eYall!la el coeficiente intelectual (C!) en una 

escuela o en un:'l eaipresa. 
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E"Ste t1Po de causalidad es el caracteristico de la filosofia 

Positivista,. que~ a. la ve::t- dicta la definición de la objetividad y dv la 

C~enci~' t~'l y como se les conoce tradicionalmente. l!laneja de ese Modo do'i 

dimen.siones .Unican1ente y pr.etende controlar la más posible cada evento. 

Contraria a esta nación de causalid«d cienti fica encontra111os 

altern.i.tiVas r-espaldadas par una concepción <<relativista>> <17>., en el que se 

Pretenden describir y establecer relaciones que involucran niuchas diluensiones 

y en donde los componentes se vinculan o no de 111anera 111;is o Nenas organizada 

C18). 

Entre estas nociones relativistas se encuentra el funcionalis1110 .• que 

permite una mayor diversidad ideológica de 111odelos (19),. y por consi!Juiente 

conte><tualizar y EH<Plicar las forn1as en que '.:ie pueden relacionar los 

componentes. Este ha tenido AltHtiples 1uanifestaciones e interpretaciones,. las 

cuales senalaremo<J a continuación: 

al FUNCIONALIS"O ORGANICISTA. 

Este hace una analogía sistea1a social-cuerpo,. donde cada elen1ento sirve 

para sustentar una totalidad (21)). Esta ana.logia, retoMada en parte de algunos 

sociólogos pretendió otorgar una función a cada elemento y ade•ás crear un 

<<todo>> (21) • 

Este n1odelo. en térn1inos generales, se expresa de tre¡ 111anerasi 

a) Las prácticas <<socialmente ~ceptadas>>. los elementos culturales y las 

actividades sociales pueden describir'Se conforae a las funciones que 

realh:on~ y son parte integrante del 'Sistema social o el todo. 

b) Todos los elementos sociales satisfacen funciones del mismo orden puesto 

que se originan al interior del siste11ta Por una utilidad o dem«nda 

concreta. 

e) Estos elenientos consecuentemente son indispen'iables 
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Con dicno n1odelo se pretendh. integrar los c:on1ponentes de una relacióm 

sin en1barga~ generó ideas de conformación de total id ad es (22). El analogizar 

las relaciones y las forn1as de organización social con un organismo viviente 

(23) o con un circuito cibernético (24) llevó a utilizar térn1inos conio 

regulaciones intern:is en lo social~ o a pensar que un componente danado 

afectaba a <<todos>:•. Ejemplos de esta noción son la Teoria General de 

Sistem3.s (25) ~ y algunos de sus seguidores coma Bateson, Watzlawick y tllinuchin 

entre otros. 

81 FUNCIONALIS"O MATEKATICO. 

Este se b3.sa en las n1ate11clticas y utiliza térnlinos como VI's y VD's 

(variables independientes y dependientes respectivamente) para pretender una 

precisión cientifica. Se representa dicho n1odelo conio V=F <X>, donde el valor 

de V depende de la función (F) de X <2E..). 

Ellte a1odelo se caracteriza por la btlsqueda de 111ayor e~actitud 

recurriendo al 1..1so de f1..1nc1one'i n1atem3.ticas, donde cada con1ponente representa 

una varia.ble con una determinada con espondenc ia con las demis y los signos 

sirven pa.ra describir el tipo de relación que nnmtienen. Una de las 

aportaciones del funcionali'Snio matem3.tico es que pueden ser identificados 

ntl!lltiples elea1entos en una organiza.ción jer:lrquica y las formas en que se 

aiantienen o se 111odi fican, por ejemplo~ 

f (y) = a + b + e 

f (y) • • - (b + e) 

El caso anterior nos sena.la una reversión jerá.rquica co1110 las que ha 

descrito la terapia familiar estratégica o los sociogramas de Moreno. De este 

1111Jdo se intent.1. id en ti ficar tad~s las .,,.~riables involucrada~ en 1..1tHI. -;i tu.ación~ 

lo que con16nmente lla111<u1os 111ulticausalidad~ pero esto no prosperó entre otras 

cosa'i Por oponerse a la ciencia occidental en c1..1estiones relacionada'S a la 

hlt:a de control v la ~1anera casi in1posible de ider.Cificar variables 
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infinitas~ poo- io 'qu9 ·a~ortab~ poéo a.1 desarrollo de los métodoo; y la 

tecnolOg ta al. no po.d8r: PreCisar_~ e1en~eri~os 'aprovechables C1igni f ica.tivos) • 

Ejen1ploS ·de· ia utiliiaci6'n ·del funcionalisnio 11atemiitico lo son la 

B_{ologia_--d~i- C-onoci~ientO y la Cibernética de Segundo Orden <:?7>. 

Cl TEDRIA DEL CAOS !281 • 

Esta proPuesta surge como una al terna ti va en la cual los sisteNas 

sociales son vistos como un con1plejo de procesos no lineales. Esta evita 

utilb:ar explicaciones ya tradicionales de disfunción de la familia o de 

grupos;- de la función sistéMica de stnton1as:- y de la suposición de que la 

familia posee regla-s encubiertas:> secretos:- gustos y de que por otro lado:> 

trata de neytralizar la función del terapeuta; definiciones sustentadas por 

n1odelos ecológicos y sisté&1icos con10 el de Bubolz y Whiren (29). Por otro 

lado:- esta propuesta sugiere una redefinici6n del lugar del terapeuta en el 

sistema y sen~la que el terapeuta familiar sólo puede influir en procesos 

sistémicos trabajando con individuos. 

Esta propuest::J. surgió en oposición de las n1etá.foras organiso1icas que 

han supuesto que las relaciones sociales funcionan co1110 entidades a1.1t6nomas 

con can1bios~ estructuras internas~ y conductas auto-perpetuadoras,. y disputas 

(30). 

En vez de apoyar dicha analagia con un sistema fal\iliar o con un 

organismo cainbiante (31) :> se propone una alternativa que pretende superar h. 

n1et;\fora organismica proveniente del n1odelo de Bertalanffy (32) al referirse 

al 'SisteJ1a como procesos que son <<interacciones. sociales entre individuos:> 

las cuales pueden ser perdurables o no perdurables~ y a la vez. pueden o no 

tener .:ontacto entre si>>. 

La teoria del caos ofrece una postura no lineal de los procesos y cobra 

sentido en la dificil predictibilidad del fenómeno~ el c1...1al es influido Por el 
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conte><to. Cabe aclarar que este n1odelo no considera c:omo error episte111ológico 

el que una teoria o una n1etodologia se base en una inetáfora organiSrnica, sino 

que la considera insuficiente "Si seguimos la idea Popperiana del surgimiento 

de modelos cada vez má.s efic:ac:es y precisos que superan a los anteriores (33>. 

Los contponentes bá.s icos del caos son (34) 1 

1. Procesos intenictivos no lineales 

2. Conducta i1tpredecible con certeza 

3. Can1bios de conducta producto del proceso interactivo en el conte><to. 

Otra propuesta co11pleinentaria de la Teoria del Caos es el tér11ino 

estabilidad en el sistema en lugar de ho11eostasis: la segunda indic:.. una 

con\pensación de equilibrio entre el interior y el exterior de un sistema co110 

producto de un cambio, n1ientras que la estabilidad se refiere a que nunca 

e><iste dicho equilibrio, sino can1bios producidos por la ocurrencia de acciones 

significativas. (35) 

Este 11odelo ro•pe ildencis con la metcifora organis111ica en que no 

considera a la faiailia como <<el todo>> sino como un pro'ceso posible de 

individual vinculado9. En su lugar reconoce que el sisteAta social• se confornia 

de individuos en el que se dan procesos no lineales y donda <<jugando cambia 

el Juego» (3Gl. 

Este es el primer Modelo en considerar un análisis de 11 rizoma 11 (37>. 

Este téraino~ ratonado de De Co9ter (38) ~ define una causalidad irupredecible 

que nos lleva a buscar significancias; por esta razón usa la analogJa de 

~rborescencias y se le considera COAlO sisté11dca y poco predecible. 

Otro aporte de este modelo ha sido el de descartar la patologh. y la 

disfunción: La función requiere de un funcionario, y en l<.1. interacción los 

l'ientbros no tienen una función especifica (más que en ciertas situaciones) 

(39). 
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Este n1odela sin en1bargo tiene la dificultad de que h. fundaMentaci6n de 

la n1etodologh. de <<Siste111as con10 procesos>>, al respaldarte en la Teorta del 

Caos~ no coincida del todo con los requi'iito'i definidos por la tecnologta 

occidental (40>. La definición de la escasa predictibilidad puede ser, para 

algunas tecnologias, una noción poco PrOMetedora de resultados aún cuando 

esto no fuera cierto. 

lll FUHCIOHRLISMO Ell LO SOCIRL <ESTRUCTURO- FUHCIDtlALIS"O>. 

Se apoyó en el estructuralismo (41). Su utilización dió origen hacia 

fines de los 70's al estructuro-funcionalis110 (42). Con este Modelo se 

explicaba el que los componentes tuvieran una vinculación contextual y 

conceptual (43). Adenias senalaba co1110 verdadero Principio de objetividad el 

que una acción individual podta convertirse en social a partir de su 

aceptación y ast alcanzar implicaciones tecnológicas (44>. 

Esta al surgir en la 'iOtiologia identificaba el uso de los conceptos; 

entre los individuos y sus; aplicaciones:- asi cof\101 

La bQsqueda de una posible convergencia entre las profesiones 

sociales para el desarrollo del trabajo interdisciplinario <45). Este fue uno 

de los modelos que 111ils enfatizó en deterMinar afinidades conceptuales en el 

estudio del c0Mportat11iento hu11ano. 

- La identificación de un objeto de estudio genérico de h.ti disciplinas 

'Sociales: el co111porta1dento hun1ano en contexto (de,) y la btlsqueda del objeto 

estricto de cada una <47), para poder incorporariie Ya coao una prá.ctica 

profesional de cada disciplina social C49) w 

Este probablemente sea uno de los punto'ii mas h1portantes para el 

lector~ ya que el poco conociMiento que hay en la sociedad de lo que hace el 

psicólogo, el sociólogo, el pedagogo~ etc. ha dificultado para estos el 

encontrar trabajo en lo que les corresponde; y por otro lado, el que esta 
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clase de profesionales se disputen los pt.1estos qt.1e ofrecen los empleos en 

lugar de poder co111plementarse en el á.A1bi to laboral. 

- La ideologia v1s~a con10 una verdad justificada comiensualmente y no 

nece11ariamente por tener razonamientos objetivos con10 ser observable. o tener 

arguMentos <<válidos>> (49). Esta aseveraci6n tuvo implicaciones que 

definieron la postura que tomarla el Estructuro-funcionalismo en relación a 

lo-5 n1étodos cienti ficos: 

al El considerar que la observación se sustenta en los intereses 

de una coMunidad cienti fica., y no en cualquier otra justificación positivista 

o de cualquier otra indole'" y 

b) que la evaluación de hipótesis se sustenta en la sujeción 

experinlental de consecuencias eKtraidas de un n1arco referencial. es sobre 

todo en este punto donde se ro~pe con tendencias tradicionales en que el. 

Estructuro-funcionaliu10 reconoce los hallazgos que contradicen fas 

resultados de investigadores anteriores:- y los enuncia para· replantear la 

teoria y la pr!ttica (50), 

Es com6n que cuando real i;?anios investigaciones , nos encontre111os 

predispuestoli a obtener ciertos resultados. V a veces:- cuando no, lo logra•os, 

h .. lseafllos los datos o los justifican1os con errores metodológicos:o de 

medición" ate. con tal de no contradecir lo que dijo tal autor. Por esta razón 

es dificil encontrar investigaciones que nas reporten'sus fracasosJ pero eso 

91, prá.cticaaente todas nos reportan sus logros. Este es un claro ejel'l1pla de 

la tecnologia te6rica mencionada por Ribes <1990). 

- El desarrollo de actividades encaminadas al cambio y al progreso,. lai 

cuales son productos de investigaciones realizadas por ciertos individuos en 

busca de un fin particular (51). Por e"Shs caracteristicas se le conoce como 

tecnologia pritctica,. también citada por Ribes (op. cit.). 
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- " su'r: util°ida"d para la. investigación cuando se estudian relaciones 

sig~i fi í:ai:-ivas··'en-·-véz. Oel. toop (52) ~ ::iunque tal vez se corre el ríesgo de . - .,, .. 
Mr.•fr f~lsaS'·~C:'o~Y..ei~~·iones que desvirtúan los fenómenos. Asi la investigación 

conte1<to .. para que sea 
'" 

··perniita/ .. ·a··. la soc:iologia descubrir probabilidades y no dudosas 
. __ . "' ~·. ,:'.--.,:_ .. -e:: 

reg·1.11ar·~.d~deS en· .i'a 'Vidá. -Soc·í.;1 ~ 

- El éi!túdio' del fenón1eno de: efectos sustitutivos propiciados por la 

accibn individual. La acción individual que alcanza a convertirse en 

coleo:tlv~~ P.~ '1P.cir .. de los ~<efectos perversos».): consecuencias no deseadas 

propicu..das por la acción social~. la escasa predictibilidad de los actos y la 

1111..Jltiphcídad de posturas y lie ideas con respecto a un fenómeno o una 

:eai::tiv1dad Jet~rmin:1.da <53). Por bs ciri::unstancias antes mencionadas- el 

Estructuro-func1onalismo es uno ae los Primeros modelos en darse cuenta de 

los costos de un deternünado acto y de que todo acto social significativo 

9en~ra camoios .;cin la forma de organización ·r por ende~ proPici-a nuevos 

f·~efectos Perverso<;;>>. 

Las lin1itaciones de esta concepción surgieron cuando se mal interpretb 

:) h ;ocio'i>'Jgi~ 'f se confundió 1.l est,-uctunüisnio con formas globales de 

or93ni:?acirm <54) 1o que ll'=!'vó 3. im~ginar actos ern\prendidos por instituciones 

co~io h hnit.11-:a en c1.Jntra de l:as aro93s <55). Ast se redujo la participación 

14 acción de inst~nr:i0ts institucionales (55); y se 

facilito h creación de roles absolutos y el senalamiento de los sectores de 

h población ci:.1e requieren servicias especiali~ados por no cubrir determinadas 

caractedsticas o criterios de acción sus priicticas confonne a la <<norma>>. 

Ejemi'los de al9unos método; que retoman dichas caracteristicas son el 

gr1J~"1 ,,p~rai:1vo. lo.-:o 9r•..1¡:11'J':. d~ oi~.gno;;tico~ los grupos de respaldo sociaL la 

t~rapi::a .-onu..m1cac1on~l ., ei :at1311sis cont1n9enciaL entre otros. 

IJtrll<; mod~los se cons1á.;iran can10 relati·,•1st~s. casos concretos con10 el 

-5•-



funda.mental de la ideologia en los acontecin1ientos sociale'ilJ pero que se 

conftmde al senalar que cada evento tuvo un Nóvil fundainental coao la recesión 

econón1ica en el tr;Uico de licon y el 111aterialis1no histórico de Marx que 

·retoma 'a Hegel~ tratando de hacer cienti fico su n1odelo creando el concepto de 

valor de uso y sel al ando a la econ'ciiata coMo la instancia a priori que Mueve la 

actividad social~ sin embargo desconoce que el valor de uso del dinero y de la 

Econoniia:o al igual que la objetividad se logró por consenso y no cobr6 vida 

propia, lo que cuestionó y descalificó a su 111odelo. 

El ACCIOHALISMO. 

Un 11odelo relativista que ha intentado . superar egtas dificulta des 

tener aplicaciones satisfactorias e-s el accionalis1110 <57), en el cual se parte 

de que los hechos o fen6111enos no 'º" iguales a los conceptos que se han creado 

de ellos~ en su lugar se com;;ideran interpretaciones (59) a y con e~tos Mit•os 

bu5ca de iaanera organizada tener tres tipos de aplicaciones sociales1 

a) Aplicación para la tecnologh. en donde se pretende desarroll.ar 

Metodologlas especificas pan. cada disciplina. Pero para congeguir esto se 

debió can1biar el cara.cter de la investigación: -la tendencia deberá sar lJ. 

bt.lsqueda de probabilidades y no de regularidades (59) co•o hasta ahora ge ha 

hecho~ adeatAs se utilizara parte del funcionalismo •ate1uatico para definir 

-;istemas semi abierto5 en cuanto a la elección y control de los criterios y 

\lariables a estudian las 11<\s -:;igni ficativas segün corresponda. 

b) Aplicación .Para la teoria,. la idea funda•ental es la de establecer 

un vinculo con la episte1\lolo9ia para definir Percepciones de la realidad que 
' faciliten el e9tablecer discurso'iii congruentes· con lo planteado en una relación 

-social; y que al igual que los otros modelos ha de validarse por consensos y 

por sus aportaciones hacia. la tecnologla. 
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e). APiicac1ón para el trabajo interdisciPlinario .. que ha de respaldarse 
-- . -·--

en las dos anteri~res y ha .. de buscar que las interpretaciones de cada 

disciplina converjan hacia un objeto de estudio compartido a groso n1odo. 

A continuación hablare11os de su validación. 

- Cr1terioli de validación para una metodolo21a social. 

El capl tul o anterior nos ha ubicado en cuestiones que hacen dudar de si 

debe111os utilizar criterios positivistas (1). La col'llunidad denominada 

<<cienti fica>> respalda esta aproxin1aci6n~ sin en1bargo eidsten otros tipos de 

organizaciones forn1ales que utilizan criterios muy diferentes a la prill1era 

(2) ~ e incluso algunas de estas se autodefinen como ciencia (3); o bien 

cambiando criterios e innovando en las ciencias formales (4). 

Cada una ha demostrado de un modo o de otro que cubre los requisitos 

conocidos con10 validez de constructo o valide;? interna: un discurso acerca de 

un objeto de estudio el cual debe demostrar ser lógico~ congi:-uente, especifico 

y objetivo (5) ; y también los de la validez de efecto o validez externa 

(E,)~ que se refiere a probabilizar los resultados esperados de acuerdo a la 

variable que aborda. 

No obstante se ha visto que muy dificiln1ente unos reconocen a otros su 

valide;?:: al!ln cuando den resultados~ su discurso sea congruente:o lógico, 

especifico. se ha hecho costun1bre que algunas modelos cuestionen la validez de 

los otros bas~ndose la fora1a particular que cada 1..1na tiene de definir a la 

objetividad y a su consecuente form~. de evaluar los fenón1enos (7). 

La objetividad en la ciencia se ha sustentado en el positivisn10~ con el 

fin de atribuirle las características de ser medible, observable, 
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. . 

cuantihcc.l.ble ·y:repi-Oducibl~ .(8) ~ .. _c~~_est~ ~~finici6n se nan percibido dos 

consec~enq.as :f~nd~~n1en~~:Íes: en ~;;i'.cOl~'~i~·~: 
. . .. ·.·.-~·. : ;.> ·. :_ 

..:. <:la· /~~·-in18~-~·/ ~·:;~-ue:·{~e~;a ;~e1;;Va1J~. d~ ·l~S:. ciportaciones que ofrecen los 

dE!mts moci~l~s· ~-~~./~~::~b·j~t~~ ,.;.;--·~t1·~fi-~''.~~Í~~~;1:~n1as :·Caractertsticas por ejemplo el 
~-~; :·r:~·.jo-·- -

- ~-PS{cO-aná:1i.SrS~::::':~qeie-~.-: ha::;~'.de'fl.nida-::·~~sus·:_._ .. c·r .. iterios de objetividad~ y también el 

-á.rláliS"fS' ~ont¡~ge~~:ia1~:~- ~~-~~~~ ~-~-~~-~~-i:do .· '-d'efinir sus propios criterios de 

valide:?;_ ·y., 
la segund<i; ·que ·-el- pasitivis1uo ha demostrado ser efectivo para 

abordar el comportanliento hUn1ano sólo en cuestiones org:An1cas. no as1 cuando 

pretende describir relaciones sociales y Procesas de ~prendizaje C13). Esto 

lo poden1os apreciar en que no existe correspondencia en cwmto al control de 

varia.bles entre situ":'ciones e><perin1entales y situaciones vivencia.les (11)) a 

Se ha pretendido definir la psicologta por lii. ps1cologia nüsn1a (11) t 

pero al reta111ar esa idea- criterios como la objetividad positivista sólo han 

logrado que unas seguidores de algón n1odelo desconozcan a los otros en lugar 

de conciliar o de persuadirlos. y que toiios y ninguno de las modelos 111uestren 

una psicologh. ajena a las disciplinas socl.ales y que coau!lnmente encinia su 

prá.ctica en h. de otras o ill n1enos la entorpece C12). 

Es por estas razonei; que deben1os ""ª li:rar la funi: ión que ha jugado la 

objeti'Jidad en el ejen:icia profesional:> en la validación di! los modelos, 

métodos, y por ende sus implicaciones Para estudiar el co11parta1111ento hu11ano 

en interacción y contexto (13). 

La objetividad Positivista det~r111in6 los criterios previa.n1ente 

11tencionados para elevar a la filosofía positivista a.l rango de ciencia (14). 

Esa ha sido la 111anifestaci6n tradicional de la <<verdad cienttfica>>~ que a 

pesar de su reconocimiento tiene ya algunos anos sin dar resultados del todo 

favorables en el can1po aplicado .. debido al escaso control de variables. a la 

frá.gil selección Y correspondencia entre sus unidades de estudio y sus 

metodologtas <15). Estas condiciones nos h<Jn llevado en lo teórico a buscar 
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modelos polic-3.usales (1€.) que. den ·.c<ibida a metodos ru~s. efectivos v a reforzar 

los puntos -débifes·"de sus -mode10s can: noc-iones. y prácticas retoMados de- otros 

(17). 

Estas for1nas de objetividad de causalidad pos1 ti vista no han 

fayorecido al trabajo interdisciplinario, por lo que un a1odelo congruente con 

otras disciplinas podria ser una buena alternativa. Por este motivo ~ugerh1os 

que el desarrollo de un modelo que permita una práctica y un discurso 

compartido por d isc ipl inas a fines debe ofrecer resultados acorde~ a las 

e><pect~tivas y necesidades de la comunidad. 

En este caso, su epistemologia y validación deben realizarse de igual 

manera en téf"minos de criterios f1..1ncionales <de uso) en busca de un consenso, 

como fenómeno ideológico que es~ ya que con la ventaJa de asemejarse,. conocer 

el objeto y los 111étodos de otras disciplinas sociales facilita el alcanzar un 

ejercicio profesional complementario y una Yalidez en los resultados en favor 

de los individuas que requieran de las servicios (18) • 

Dicho modelo debe cubrir entre otras co<;as dos pará111etros1 

a) Identificar relaciones sin ser causal lineal (19) ~ puesto que una 

relación o un evento puede ser significativo por m1.Htiples factores, como 

taMbién puede no serlo; o requerir de 11á.s o de Menos factores. 

b) Tener cuidado al valorar los modelos y no descalificarlos por el 

simple hecho de que no creamos en sus preR1isa<;~ ni recurrir Unica•ent~ 

criterio'ii positivistas para describir los fenónienos y las relaciones (21)). 

Para cun1plir este propósito, se retomaron los ocho principios 

sociológicos enunciados por Ala.in Touraine (21) con el fin de poder evaluar 

y validar teorias o n1odelos que Mantengan una consistencia ideológica con la 

Sociologia de la Acción. Estos ya hablan sido presentados previamente por 
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Coronado Y fttosqueira (22) en una Propuesta sín\ilar referente a la practica 

clinica: ,Jíec 

partir de dichos principios se puede determinar si una prActica 

social y su episte111olo91a son compatibles con un ejercicio interdisciplinarío 

pUd iendo dar 111ejores resultados. El sustento de dichos criterios se encuentra 

en que han sido e><traidos de los aportes de varios autores <23) • con los que 

definimos la epi'iitemologia y las e><pectativas de la Sociolo':}ia de la Acción 

para las disciplinas sociales. 

Los principios aqui 111encionados nos indican la forma en la que se 

pueden abordar las relacíones dentro de las disciplinas sociales: 

1. EVITAR LA EXTRAPOLAC!ON DE PR!tlC!PIOS NO SOCIALES PARA EVALUAR 

SITUACIONES SOCIALES.- Cuando Durkheim reglamentó el 11 e><plicar lo social 

Unicamente por lo social" (24). se restringió el uso de formas de 

interpretación que trataban de 111etaforizar las relaciones humanas con 

interpretaciones flsicas. qubnicas. biológicas!' e incluso n1ateniá.ticas (25). 

Ponga111os el caso de un diagnóstico en Terapia Famili3.r cuando se 

utiliza un n1odelo sistémico organicista: Se supone por la pren1isa de que en 

una organización~ todo cambia en un componente afecta siempre la condición de 

los den1á.s quienes fora1an parte del todo) • 

Tal como revisan1os en el apartada de la causalidad en las relaciones 

sochles, la restricción se debe Principalmente a ~ue,. aparte de que las 

relaciones humanas ,,~ se pueden maneJ;;ir can una causalidad directa~ sólo entre 

huruanos 'ie dan hs convenciones y las norn1as~ las leyes~ las valores, etc.; 

adP.•c\s, las interpretaciones cu.ie se han dado al respecto na han sido 

s;itisfactorus para describir las relacione<; convencionales de las individuos 

t2Ei> t una propuesta 11 terna ti va~ pero no definitiva es la de considerar los 

componentes del caos en las relaciones sociales (27): 
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~)' Ocurrencia. de praC:esoS. interactivos no lineales 

b) Conduéta_:.ia1predeCible con toda certeza 

c) Cambios··d9 :COnducta' producto del proceso interactivo en el conteKto .. 

2. CONTE~XTUALIZAR LAS RELACIONES SOCIALES.- HeOlos de toMar a este 

~r~~cipi~ con10: la inserción de la <<MACRO SOCIOLOGIA>;• (28) • porque es el 

nivel ~n el que -se definen forn1as de organización de individuos de m;.nera 

jerá.rquica <29) para la permisión de las conductas y sus representaciones en 

una interacción <30> ~ es decir, donde se analizan las <<reglas del Jueso>> 

que siguen los individuos en una relacion. Unos ejemplos lo son el reglamento 

de trabajo di? una empresa o institución como en la agenda de Building Br1dges 

para sus agremid.dos (31>,. o bien la conforn1aci6n familiar (32>. 

El contexto soc¡al sujeta las rel<'Cl1Jneos a reoglas. a valores,. y a la 

historicidad. que es percibida por la e><Perienc1a vivida de cada uno en una 

situacibn jerarquica (33). Por lo n1isrno. la interpretación de los hechos 

varia: <<el realismo sociológico no es mi1s que una ilusi6n>>1 en otras 

palabras, los hechos can1bian porque jugando cambia el juego (34). L:¡,s 

instituciones son tan1bién Productos sociales. 

3. VINCULAR SISTEMA V ACTORES.- Este principio concierne 

partic1Jlarn1ente a ese nivel veces ignorada por los Modelos terapéuticos 

denominado {(agrupamientos parciales>> <35). Este nivel en particul;.r es 

aquel en el que se pueden desarrollar dos an!li<:iis: 

lo,. El de la congruencia de las practicas lingtUsticas <normas,. 

valores. etc.> y l~s pr~cticas efectiYas (acciones) C3E.). que vinculan a las 

relaciones por si mis111as Cn1icro sociologia) con la macro y PerMiten la 

conte><tuallzaci6n de las relaciones perdurables Y no perdurablest y 

2o,. el del espacio en el que ha de reportar gu ejercicio cada 

di-sciplina social de intervención cori1unitaria.. por eje111plo la n1anera de 

definir al espacio terapéutico dentro del sistema (37>; es decir, que aün 
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cuando ta111bién es 1.1n contE!1<to de··. P"rt.1eba· ·9e· las congruencias micros-n1acros, 

ec;;te lleva -una inter1cio·~·~·~~d~d' ._d'ij .. eren:t~ ~-'.~la~·-;···,fe )a~·:~·~:Í-~ciciñes\:oti~i·anas de 

los otros dos .~.ivele~ <3B> ; . ·.: p~~<.; Q~itá:: ·. c3'.racte·ri~rti~á'~ .'-~:;t~:~Ó :,_-; ~~Po~t~- -d:~ la 

practic• profesional '·o ;d~l\~;;~~,~i:ci~}.\'.-~,,t:~1~~; i~~H ~~i;{~Pii~ario se 
incluye en egte nivel -~39J)X \-: ·:;·:.:~::;-· -.:.: ·-7,··:: ~:". 

-~.~~-.·.-.·-.~ :~., :: .. .:.~:v:.·; ,::\:~"\·p:';,.ú~1.- .:.::~-.::·.'.. __ _ 
"'-,':--;;~-~l-~~:::.·:r~ \::·::~~~~- ·,_:~_,;.,< 

Las ac tares· se ·han ~¿·~~~~:-ti~~-~;~ :·a·:~;i~~~-:~ ~~:d·~ ;~~-~,·P~~r-~-~-miento-, de ·modo 

tal que se habla dfi va~ore'S:i'- de bonita; .. - de bien y de otras ideas 

etnocéntricas~ e-ñ ·i~g~r- de· relaCionés sociales en las ·que el actor se 

comporta, las que <Se •Jbican en una situación particular. 

Para comprender bien las situaciones que seran vistas co1110 niveles de 

participacibn donde las conductas ocurren~ se requiere de olvidarse de los 

dualis11os~ los valores que son n1anifestaciones n1etasociale'li producidas al 

interior de las relaciones sociales. 

4. IDENTIFICAR LA RELEVAtlCIA DE X EVENTOS PARA EL USUARIO.- Esto habla 
particularn1ente de la subjeti·Jidad (40): Si bien pueden ser ~- fectados todos 

los Mi@Mbros de una relación por un ccu1bio significativo, no neces~rian1ente 

todos estar<\n igua.lmente involucrados (41). 

Generah1ente -;e ha supuesto que tales o cuales s1tua.cianes pueden ser 

significativas para un individua: un divorcio, una muerte"' la adicción, etc.~ 

pero esto es sujetarse a una norn1a y desconocer la idiasincracia y el 

involucra•1iento diferencial de los individ1.1os ante X situaciones (42). 

Lo 1111portante en este caso seria probablen1ente conocer las 

dispo'iiciones particuh.res de los participantes verdadera.mente involucrados 

{43). :JniJ alt~rn1tiva al resPecto puede serlo el anUisis de creencias, 

acti t.ude'l e intenciones (4.d) .. 
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5. LA .FOFMA DE HABLAR DE VALORES.- Esto ocurre cuando en una relación 

no todo"S Comparten -las misn1as creencias respecto de las reglas:o ca•o en el 

caso· de la lucha_ de tendencias conservadoras e innovadoras. Cuando se habla de 

valores es Conu!m que cada uno se ocupe de percibir el confhcto seg1!m el lugar 

que. l_é -·~or:_respOt\de <45) • 

Con re5p9ct0 de los ·valores se puede afirMar que en sentido estricto no 

pÚeden· ser normas ni roles C4&> ~ por lo que, dos grupos en conflicto no pueden 

terier·--1as nlisn1as norn1as:o pero tan1poco podeMos decir que unos son buenos y 

otros n1alos:o o que uno'ii están en lo correcto y los otros están equivocados. 

Por consiguiente!'> se debe esclarecer 1:,. confusión o separar los dos términos 

que han sido u~idos de n1anera intencional. Los valores son un instru111ento de 

integración porque "<<Los valores culturales se transforman en normas sociales 

aplicándose a can1pos especi ficos de la vida social>> 11 para mantener el poder a 

través de la ideologta. 

f,. EVITAR COtlCEBIR LAS COSAS co~o LAS REPORTR EL USUARIO MEDIADOR.- o 
como el discurso de aquel que dirige, ya que este percibe lo que hace el otro 

de n1anera novedosa con10 una prá.ctic<1. Peligrosa o poco conn!in:o <<algo 

inh1,;mano o bestial)) (47). Por esta razón podemos decir que: 

<«Es m:!s com1!m hacer asistir a alguien en lugar de otro que el acudir 

uno nlisn10. En muchas ocasiones son aquellos que hacen acudir a otros con el 

11 psy 11 (psicólogo), los que hacen la dea1anda, los que deberh.n pedir 

atención.>). Pongan1os el caso clá.sico del PI <paciente identificado), al cual 

llevan para que se le trate por un comportamiento "ano retal 11 (49) • Para quién 

lo es?, A quién afecta?~ en otras palabras, la necesidad y la responsabilidad 

<49) no siempre son. asun1idas por aquel que reporta o denuncia lo que ocurre; y 

como tal, carece de neutralidad en su interpretac:i6n C50). 

7. IDENTIFICAR ROLES CONTEXTUALES.- Aqui la Percepción que se tiene 

del otro puede asignarle una función que no le corresponde: hay modelos para. 

los que el usuario es aquel que ha sido sena.lado cari10 <<anormal>>~ y otros en 
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'ia~~ q:~~: .·~eCesáriametite todos.los involucrados <<están mal>> y n1anejan adem<is 

:r01es ·muy r1gidos <5t>. 

Nosotros definimos al contexto como cada episodio interactivo en el que 

pueden participar ciertos individuas. Quintanar (1992) lo precisa en cuanto a 

que considera la interacción del tie111po~ espacio~ historia y cultura. De esta 

111anera 11 podeA1os afirmar que en una relación cotidiana eKisten ntt!lltiples 

conte><tos que se vuelv~n significativas para los involucradas. No ser~ el 

mis1110 conte><to cuando a X le corresponda obedecer una orden de V~ que cuando X 

decide explicarle a Y algo que V no entiende Can el segundo caso can1bia la 

jerarquia) • 

B. DIFERENCIAS ENTRE ESTRUCTURA <FORMA) V CAMBIO <RCCION> C52) .-

Es intportante distinguir entre la forma de organización de individuos y los 

actos de los n1is•os. Es decir~ las convenciones y normas que han de regular 

sus actos y la realización de los misn1os (53). 

Para esto es necesario recapitular y entender claramente que dichas 

for•as de organización se identifican en las macro sociologias y los actos en 

las micro 'iiOciologlas~ teniendo como vinculo o situaciones de prueba de <;U 

congruencia al nivel de los agrupamientos parciales C54). 

A partir de estos criterios cuestionaruos la eKistencia de universales 

tales como el alcoholisaio visto como un Problema~ la homosexualidad,. etc.; y 

trataMos en su lugar, de ayudar a quien lo de1Uande para ubicar situaciones 

conte><tuales cotidianas en la'ii que ge ayude al individuo a proponer o di'iielar 

soluciones de acuerdo a su propia experiendci.~ a sus costos y a sus valores 

(55), tarea que han desarrollado con cierta efectividad las terapias grupales, 

que fan1i liares y algunas técnicas grupales CSf.). 
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21 <Chubb, 1991; Varela, 1989) 

22 <Kudlac, 1991.• Scarr, 1985; Serlin y Lapdey, 19851 Wittig, 1985) 

23 (citada por Avila, 1988; y Pérez,. 1978) 

24 <Tinoco y Garcia, 198Ei> 

25 <Al len, 1984; Anderson y Lynch, 1984; Anzaldo, l'loreno y Sá.nchez, op. cit. J 

Backer, 1989g L6pez y Rodriguez? 1985) 
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2f.r icon esta form~ de cOnc~·bÍr a'\a .·d-esp·~·~-f~-S'iona;l:¡iac·i:Ó'n se ·ha ·ca1·~~:_ én el 

:rnpuesto de que las. probl~n1at·i~-~~::~ron<~:~~{nt·i-~-¡;~·~; -~· :d'.~·:>q~{··1a~'-:~écnfCas de 
•. ·-!;.. . . . 

Rodriguez" op. cit. i Tinoc o 'Y .:G~-~~t~,'.~: 19:¿&~¡::-~ú~i~~¿~:~::e~ii~ .~975>:~ 
. ',· "- :·:·.::;-: . ·._, -.. ~;!,(7. ~--) 

27 <Br.u..irricaud !' 1977) ··~ - . :::.~ -~;- ' ... 

20 <v. Anderson y Lynch~ op. cit._.,- p~: 4¡·r;e~·~~~:~-~ ~.éibt"d··;~feQ~Ud1i~:;_~~-~-7_9J:: 
-:?(_ ; :~~· (-' ::.;:~):;_::· ~~:5}}~ ·::; '/;< ';_:,__.·, :,_·'..---

Bour- r icaud, idem) _ · ·--· =-~7 :;::~~·;~~:~~/~ · -·.-

29 (procesos definidos como relaciones pe·r·d~-¡~-b"i~:~ -~ ;·~1~:~-. ~~~d·u:~~-~i.~~-~-._,_c f·. 
Chubb, op. cit. l 

30 IBoudon. 1979) 

31 (que no da cabida episten1ol6gica a la interYenci6n directa> 

32 <e.g. Backer~ 1989~ Boudon, op .. cit.) 

33 <Anderson y Lynch. op. cit.; Backer, ibidem) 

34 <Allen, 1984; Anderson y Lynch, ibid) 

35 (dentro de un modelo a.ccianalista a funcionalista, Doudon, ide111; 

Bourricaud, 1977) 

% lAllen. op. cit.> 

37 lBac ker, 1989) 

38 (hcker, op.cit.l 

39 lBacker. 1989) 

40 <Anderson y Lynch, 1904; Backer, 1999> 

41 (e.g.Anderson Y Lynch~ ibídem; Backer, op. cit.) 

42 <llvi1a, 1988) 

43 <Backer, l bide111) 

44 CAllen, 1bidl 

45 <Anzaldo~ Moreno y Sánchez. 1989~ Boudon, 1979> 

dF, 'An:\lls1s Contingenc1al. Constrr;cdonismo Social y Terapia Sistémica) 

t.7 <Allen~ 1biden1~ Anderson y Lynch, 1984~ Backer, 1989) 

4B c~ustentaindose .en el ~r;artado anterior) 

d9 (punto qui:} trat.~renias en el s19u1ente apartado) 



(y no .~-ólo- de él~ 

la,. Psi'ciUiatrfa ,.' 

2 (Duflot, 1974) 

3 {De Coster, 1978) 

(buscando definir regularidades ·contr~1clbl~~ en:-·pr-~- de· aplicacion!!s 

tecnológicas precisas Y l'.ltiles) 

5 (De Coster, 1978) 

& Ccomo en la descripción de un evento,. Bubalz y Whiren .. 1984~ o en la 

precisión del discurso cienttfico, l'loles,. 1990; Touraine, 1984) 

7 (por ejemplo: la escasa predictibilidad, la objetividad intercultural,. 

etc.. Balandier,. 1988; o en una 111ala implementación basada en un modelo 

limit~do. Boudon, 1979; Moles,. op.cit.; Serlin y Lapsley,. 1985) 

<Boudon, 1979; Chubb, 1990) 

9 (ftloles,. ídem; Touraine,. op. cit.) 

10 (Boudon, 1979) 

11 Cal ser definido como el comportan1iento hun1ano en conteKto. Lugan, 1983; 

Ortiz,. 1991; definido con n1ayor precisión como las relaciones de los 

individuo<; en contexto~ Touraine~ ibiden1) 

12 CBourricaud,. 1977i Chubb,. 1990~ Serlin y Lapsley, op. cit.> 

13 <Balandier,. op. cit.) 

14 (relación de contigúidad) 

15 COrtiz,. op. cit.> 

16 (cit. en Ortiz,. ibide111) 

17 Cn1as vinculadas con los fenóntenos sociales. Serlin y Lapsley 11 1985) 

18 <lo que denominaremos circular-caus-31; o a la n1ejor de dificil 

predictibilidad;. Chubb, 1991); Moles~ 1990; coa10 lo son los c«sos de lo• 

efectos perversos,, Boudon~ 1979~ en donde puede ocurrir una consecuencia 

no deseada tras haber hecho algo) 

19 <Boudon, 1986) 

20 <Taylorl' Fraserl' l'lalínowski. Durkhein1, Parsons; cit. en De Coster,, 1'378) 
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21 CBoud on, 1986) 

22 Cen su bl!isqueda de la verdad :o 

23 <con10 el aparato digestivo) 

24 (801-'don~ 1979i Bourricaud, op. 

25 CAun cuando Bertalanffy quer!a 

26 <De Cooter, op. cit.) 

27 (Varela, 1989) 

28 <Chubb, 1991)) 

29 rnubolz y Whiren, 1984> 

30 Csiniilar a Bubolz y Whiren, 

31 Ctrtinuch1nt Bogdan; Goolishian; de ShaZen -;..-.0_1 H-~~10ñ; ~it.-.'e~--Chubb~ --1990) 

32 <cit. en Chubb:- idem) 

33 CChubb, op. cit.) 

34 <Chubb, ibidem) 

35 <niientras que la homeostasis supone todo cambio como significativo) 

36 !Chubb, 1990) 

37 <sin e1nbargo, no es el ónice, ya quo a este le siguen el estructruro

funcionahsn10 y el accionalismo en dicha practica) 

39 CDe Coster, op. cit.) 

39 CChubb, 1990) 

40 <En el trabiijo de Chubb, 1990, na se hace mención alguna de la demanda de 

la tecnologia occidental; pero resulta claro además que no se define si se 

pueden o no investigar relaciones más o menos lineales que a la vez sean 

demandas vigentes) 

41 Cfilosofia lingúistica elaborada por Saussure que abordaba aspectos tales 

como organización:- lenguaje, conteKto, y acción. Puglisi, 1972> 

42 (Par-sons~ cit. en De Coster, 1979; Boudon~ 1979~ 1986~ Bourricaud:o 1977> 

43 <Bourricaud, op. cit.; Orti;?, 1991) 

44 <Boudon. 1979; Bourricaud:o ideni; Touraine, 1994) 

45 <Bourricaud~ 1977; Le Labousse:o op. cit.) 

46 <Bourricaud, 1977, Touraine, op. cit.) 

47 (co1110 en el caso de la Pedagogia, Ortiz, op. cit.) 
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48 (Le Labous~e,. ibideri1) 

49 <Ortiz,. ·.1991; TÓuraine, ibidem) 

50 (de esta manera no son censurados) 

51. <Bourr.icaud, op. cit.) 

52 CDe Coster, 1978) 

53 <Boudon,. op. cit.) 

54 (dicha confusión con respecto al estructurali9110 dió origen a lo que se 

conoce mediante el galicismo: Estructurismo, en el que se dice que las 

instancias contempladas parezcan actuar con10 seres vivientes y pensante<;) 

55 <lo n1As probable en ese ejemplo es que sólo algunos n1iembros estén 

interesados en ello) 

5b (a~n cuando Boudon, 1979 definió claran1ente que este 110delo anali:!~aba 

tanto las relaciones cotidianas co1110 el co1uportaMiento institucional> 

57 <Touraine, 1984) 

58 (sin1ilar a Ortiz, op. cit.; y Scheflen:o 1971> 

59 CDe Coster, 1978) 

Criterios de validación en la Metodologia socialt 

(dichos criterios positivistas eran considerados como los <<llnicos>>, los 

<<verdaderos>> Y los que validan cualquier interpretación de un fenómeno 

observado. Barker,. 1981~ De Coster, 1978) 

(no obstante pueden taa1bién estar dando resultados y siendo reconocidos) 

3 (desconociendo a la vez los criterios definidos por otros) 

<Balandier, op. cit.; De Coster~ op. cit.; Touraine, 198.d) 

5 CRibes, 1990> 

<la validez de efecto se demuestra a traves de los resultados y sus 

aplicaciones precisas y generales) 

CBourricaud, 1977; Duflot, 1974; Varela, 1989) 

COrti•, 1991) 

<Bh.ckha11 y Silbern1an, 1973; De Coster, ibidem; Scarr, 19B~s Scheflen, 

1971; Varela, op. cit.) 
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10 ~Bourric~ud,. op._c~t.; Bertalan(fy, 1976> 

11 <Kudlac, 1991) 

12 (Bourricaud, ibidem; Duflot, op. cit.; Órtiz,·.a·p. ci~.; S~arr;· op~· cit.) 

13 <Bertalanffy, op. cit.) 

ld <Ortiz, ide1n) 

15 <Balandier, 1988; De Coster, 1979) 

1E. (p. ej.: la Teoria General de Sis tenias. Bertalanffy, cit. en Andreoli,. 

1986) 

17 (8arker, 1981; 8oudon. 198&; Chubb, 1990) 

18 <Boudon, op. cit.; Serlin y LapsleY:- 1985; Wittig, 1985) 

19 <Boudon, 198E.; Bourricaud, op. cit.; Moles, 1990) 

20 <como la definición de conducta anorn1al de Yates, cit. en Avila, 1988) 

21 <Touraine, 198d) 

22 <Coronado y P1osqueira, 1992a) 

23 <Lugan <1983) , De Coster (1978) , Moles <1990) y Touraine (1984) entre 

otro'i) 

2d <Touraine. op.cit .. ) 

25 <Berhlanffy, 197"; Chubb, 1990< De Coster, 1978) 

2b <Dare Y Lindsay; Skynnen Satin cit. en Barker, op. cit.; Pérez, 1981) 

27 <Chubb, ibide111) 

28 <Lugan, op. cit.) 

29 (por don1inación o por consenso a partir de la negociación) 

30 (Pér••.• 1981; Varela, op. cit.) 

31 <Backer, 1989> 

32 <Barker, 1981) 

33 <Duflot, 1974< Foley, 198&1 Protinsky, eta!, 1909) 

~4 <•.Jbicando ~si ::Jil sujeto en el contexto social y metasocial que describe. 

Atlan~ Varela; cit. en Balandier, op. cit.) 

35 (Lugan, ib1den1> 

'3f.. <esto parte de lo que ya revisan las teraPi~s faniili<J.res. Barker~ op.cit.; 

Coronado y tfosqueira, 19923~ Duflot~ op. cit.; Foley:- op. cit.; Pérez, 

1981) 
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37 <Barker ~ i bide111) 

38 (pretende la redefinición de las for111as de organi:tación y/o de los actos) 

39 (t..m ejemplo es el enipleo de los reportes mediante clipboard. Allen:o 1984) 

40 <Bour~icaud, 1977; Boudon, 1986) 

41 CAnderson y Lynch, 1984; Barker, '1981; Duflot, 1974; acopla•iento .. Lugan, 

op. cit.) 

42 (co1110 en el estudio de las fobias,. no todos le ten1en a un ratón, a las 

alturas, etc .. ) 

43 (Foley, 198&; Protinsky:o etal, op .. cit.) 

44 <Pick, 1979) 

45 <Foley, 198€.< Pérez, 1981) 

4& CTouraine:o 1984) 

47 (Duflot, 1974; Varel¡¡, 1989) 

48 <Anderson Y Lynch, op. cit.> 

49 <De Coster, op. cit.> 

50 <Al len, ibiden1} 

51 CProtinsky,. et al, ibidem) 

52 <Puglisi, 1972) 

53 tfoley, op. cit.> 

54 <relaciones ya no tan particulares que aspiran a niveles tanto forntales 

con10 inforn1ales) 

55 touflot, op. cit.> 

5& (véase Coronado y l'losqueira, 1992a> 
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V. ANAL IS IS ACCIONALISTA DEL PROGRAMA DE GRUPOS DE RESPALDO 

CON GRUPO OPERATIVO. 

RESUMEN: 

Se analizó el progra•a de Grupo Operativo •ediante los 

criterios de validación del •odelo acciona.lista <Touraine, 

1984>,. concernientes a tres niveles de conocbtiento respecto 

de la técnica <Squarzonll' 1905) : 

al nivel referente al •arco teórico,. 

b) nivel •etodológico,. y 

e> nivel instru•ental 

El objetivo fue deteridnar la congruencia entre los 

•ist1ois y definir los alcances y liaitaciones de la técnica de. 

Grupo Operativo co•o parte del quehacer profesional del 

psicólogo en el ejercicio desprofesionalizado. Se hizo esta 

revisión cuidando obtener resultados que favorecieran. a los 

asistentes. Los resultados del an~lisis aostraron que no se 

puede sujetar a personas con probleaiiticas distintas a paquetes 

gen~ricos de trata•iento,. a la vez de la desventaja de trabajar 

con grupos inforaales .. Por otro lado,. la técnica de Grupo 

Operativo •ostró incongruencias en el nivel teórico,. :asl co•o 

dificultades •etodolOgicas e instruaentales sustentadas en el 

•is•o nivel <la'i cuales se superaron con aplicaciones de los 

grupo'i de respaldo y de aodelos alternativos). Se incluyen 

recoaendaciones:o coaentarios y alternativas con respecto al 

trilbajo interdisciplinario y se sugieren métodos para la 

psicologl:a CAnilisis Contingencia!.. Sisteaas co•o Procesos y 

Construccionisao Socia.U .. 
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V. ANALISIS ACCIONALISTA DEL PROGRA~A DE GRUPOS DE RESPALDO CON GRUPO 

OPERATIVO. 

Se analizará. el programa de Grupo Operativo mediante los criterios de 

validación-- del modelo accionalista· <Touraine:- 1984). Para tal propósito 1iie 

considerarán tres niveles de_ conocintiento con re&pecto 

CSquarzon, 1985) : 

a> nivel referente al niarco teórico, 

b) nivel 111etodol69 ico:- y 

esta técnica 

e) nivel instrun1ental Cen el que se tomó en consideración tanto los 

instrun1entos logisticos de apoyo, como los resultados favorables o 

desfavorables de la técnica grupal). 

Se contrastar<in esto'Si niveles Para determinar la congruencia entre 

los mismos 11 definir los alcar1ces y lin1itaciones de la técnica de Grupo 

Operativa como parta del ejercicio profesional del psicólogo i:!n el ejercicio 

desprofesional izado. Se incluyen reco111emdac iones,. comentarios,. alternativas 

con respecto al trabaJo interdisciPl inario y se sugieren n1étodos para la 

psicología~ 

OBJETIVOS: 

Se utilizaran dos tipos de objetivos,. unos con respecto a la aplicación 

de la metodologia del Grupo Operativo en esta clase de problemas .. otros m~s,. 

para analizar las facilidades que provee dicha aplicación para la ca111prensi6n 

y el ejercicio de dicho método .. como perteneciente a la psicología dentro 

de las disciplinas sociales y el trabajo interdisc1plinario. 

Los objetivos concernientes a la aplicación del Grupo Operativo será.n: 

1. Provocar un ca•1bio integrador del individuo en su entorno faruiliar 

(bósqueda del an;llisis intersubjetiva e intergrupal>. 
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. _, -

2. P·rOPiCi.ar··--:-~1a· f-eesb·ucturacion· -de 'tas ··red~S de Contu~icac i6n 

~,. ' . . - . :.' ;'_.: ·: ' 

Lo~·_abjetiv~s ·referent_es al análisis de' la valide·% -de -tú:~ho:_métrido .Pára 

la Practici ps1col69ica.. dentro de un n1arco interdiscipiiO-:.lriO ser!n los 

em1nie,.~dos a continuación: 

Objetivo particuh.r: Determinar los alcances y limitaciones 

""PHtemol6g1cos y n1etodológicos del Grupo Oper~tivo en la pr<.\ctica profesional 

Del pucólogo para que sean congruentes con la práctica interdisciplinaria 

<esto sin descuidar el logro ~atisfactorio de resultados en las probleru:Hicas 

de dichos usuarios). 

Objetivo especifico: An~lizar dicho programa para validar 

rtecocü1 ficar al Grupo Operati\lo como metodologta social propia de la 

Ps1cologh. conforme a los ocho criterios retomadas de Touraine (op. cit.) 

referidos en el cao.itulo anterior: 

O Evitar h. ~~trapohnón de principios no sociales para evaluar situaciones 

sociale<i 

!l Cont:e:-ttu.-lt;?:;;ir 13.s tntencciones soci3.les 

J• !·i·:tot:1hc1.r la ri?levi"ncu de '( eventos p~ra el usuario 

'i~ L;. forNli de abor-dar los V:!lores 

.:.> ~v1t::ir o:;m~etnr l~s C•Jsa.;¡ co~10 lo reporta el usuario niediador 

8) 01 fer.,.nctH entre estructura (fornta) v cambio <acción) 
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Se aPlicará en principio el análisis acc1onalista Para la 

implementación de un progran1a de Grupos de Respaldo Social <Schilling, 1984) 

dirigido a familias con hijos denomittados <<probleruaticos>> v con problemas de 

integración familiar. El objetivo será anali:i:ar la correspondencia o no 

correspondencia de la técnica. de Grupo Operativo como un n1odelo que facilitara 

el ejercicio psicol6gico.. as! cenia los posibles vinculas hacia el trabajo 

interdisciplinario y la interpretación de sus reportes. Es decir, qué tan 

factible es el Grupo Operativo como a1etodologia social acciona.lista para la 

Psicologia?. 

Participantes.-

Integrantes de fan1ilias residentes del ~rea de Tlatelolco:- quienes 

acudieron voluntariamente tras la pro11oción de dicho pro9ra11ta en la zona. Este 

programa forma parte de la práctica de Psicologia Social Aplicada que consiste 

de cuatro m6dulos de atención fan1iliar: 

a> Orientación Se><ual para Adolescentes:

b) Pareja 

e) Relaciones Fa.111:.li<lres, y el de 

d) Hijos Problemá.ticos 'I Problemas de Integración Familiar 

De modo tal que los criterios de selección de los participantes de 

nuestro 111ódulo se restringen 1!mican1ente a la demanda a priori de <<problemas 

de integración familiar>> (respetando <lSi la incorporación de los asistentes 

al 111ódulo que les interesara) • 

A las participantes se les can1biaran los non1bres con el fin de respetar 

s1.1 privacia~ par lo que los identificaremos por los siguientes nombres 

(sena lados en el ane><o 2). 
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Escen~rio.-

Utt lizanios,-auhs del DIF "RepQblica Espanola 11 ~ ubicad(_) en Paseo de la 

Refo.rm:J.~ casi ~séiuilia,·con Manuel Gonzale:z: ... -l!léi<ico·~ D.F •• Estas ·contaban· con un 

PiZa~r6ñ~ ·ilu111inaci6~~ sillas~ y un es~aC:iO d~· ·alrededOr de· & . x B n1ts. 

Materiales .. -

Se ut1 l izó princ i paln1ente el pi:?:arr6n .. hoJas y lapices. 

Procedi•iento.- A diferencia de Schilling <1984) se i•ple•entari el 

Grupo de Respaldo de la •anera siguiente: 

- Se con-;tit1..urá. b red social para que ellos misn1os desarro!len entre 

st sus propias su9erenr.1as prácticas 

- En vez de recl1.1tar conocidos de ellos. se pera1itirá la libre 

1ntegr:¡c16n de los partlciPO\ntes al 111ódulo .. con el fin de que su asistencia 

'-'il!<t voluntuu. 

Pi'rt1ren1os de la noción de que dicnos grupas p1.1eden permitir el 

,jesarrollo d11 la confront&ci6n Personal. el respaldo social y la con1unicación 

a) Concl'1Ptos de probl~n1á.ticas tanto individuales co1110 grupales 

b~ n1sc1.1siOn d~ las dificult;\des de interacción can el <<paciente 

.-¡ .;1J9E1rencias ~ tr~v~s del Juego de rol es v de las din~ruicas 

rtl Ll"I:; ~fectoc; d~ pl:lt1c3s grupales .. t;extcs .. testin1onios y discusión; dejando 

o?) F.l ;.Emt:1do d~ avuda rnutua (propia de la red social> 

Tho.:n•J 1116oulo se imPlemerit~r~ re;pet~nda los pa.nh1etros del GRUt10 

OPERATIVO r~NF.'''1 !'. q•..ai:? .;:•mcibe ~ la hniilia y a ::.as grupos con10 un conjunto 

1t•1"•1•1 P.;~q,·10- ~e-na.• 01r·ll~11?-nt;e-. en el cual Pueden darse en sus integrantes 



l.<:\ apl1caci6n durante las sesiones Pretendenl. a Partir oe dinc.\.n1icas. 

exposiciones y - eJ. . interrogatorio circular, para que el equipo de trabajo no 

emplee mas términos q'ue los ·de lós miembros del grupo de respaldo. la 

cobe:rtura .de~ iOs sfgU.í.entes. punt.l?s: 

a) 

b) 

c> rfataín-ientO.· 
~ -_··. .::·<i·~:. ~;< 

Asi,_ coñ10' t~ -i.~d~-nti fi-~-~ción de: 

a) El eje vertical. 

b) El eje horizontal. 

e) La antitesis, la tesis y la síntesis. 

d) Disposiciones a partir de su historia:- la praxis:- el aprendizaje, su 

ideologia y el conocimiento. 

e) El cono invertido o dinámica grupal. 

f) Sus universales. que '!iOn: 

-miedos básicos al cambio (prin1er momento de la Pretarea) 

-afiliación (grupal) 

-pertenenc1a <segundo grado) 

-pertinencia (segundo 111omento grupal> 

-cooperación <tercer n1omento grupal) 

-aprendizaje (práctica) 

-comunicación Ccontenido-tono-ren1i ti do) 

-telé. afectos producidos por las fantasias de cada uno 
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" .; .. 
·.,- ,. 

i"PLEPIEt.TAé1oi. D¿ ~ROG~A~A'Íli aiiÜró"s 

L_ai_ prin!~ra d1ficultaid al respecto fue que al tener cada quien 'SU 

problendtica pairticular. un portavoz de todo el grupo no eril posible. En un 

princ ip10 -se pudo 1denti ficar una. coal ic i6n fuerte entre Aurora y Magdalena 

r.ontra Fe1·mrndo. el 1.!m1co representante (entre los pacientes) de la figura 

ma~r.•Jhna:- ~ la que recha:!.3.ron. Se tn-si'iti6 n1:ls en la relación de pareja que 

en h queja pr1ncip.~l r.le que les preocupaba la desobediencia o el bajo 

rend1n11ento <'C~dPuico de sus nijos 

'• An111s1.; de roles 

F1;nd~n1l:'ntalmente los roles fueron los siguientes: 

M?TAVOZ: Pnnc1palmente fue Magdalena durante 13. · ma.yoria de las 

CHfVO fl'1ISARIO: Se orientó dicho rol principaln1ente sobre Fernando en un 

Pf'"tno:it1\I') • .,. tPr.u. el t>?rn1Jno d€1 l<'s sesiones en Magdalena~ quien lo asumib 

por aei: \·non prop1 ::.a 

LIDE~: Di fici ln1ente se podria hablar de un lider~ ya que cada quien 

i1efenrn6 s•J causa. t:ste rol lo ocup;¡ron pr1ncipaln1ente En1ilia en un 

SAMTEADOP: t-lin~11;,10~ pero entonces se dieron sabotajes en forn1a de 

~st:n•:':o fue G•HP.n io~nt'.> Pr·"!ct1c~.; ruás efechvC'.s en su relación)~ y de En1ilia 

lcwtl!'n '1e;ert6 tteMPO despu~s d-e :•Jgrar insert::t.rse en un trabajo~ cosa que 
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-.·... .. : 

OTROS: rínos, :_~e ·~~ ... ~oi:-in:f'an -.º . se incomodaban 

del PI 

Ef mito- colectivo fue el de la dificultad e~<istente en la relación de 

_pareja y ·las repercusiones que esto tenia en el control de los hijos. Este 

nunca fue expresado corno el verdadero problenia:o pero se ratificaba se5ión tras 

se9i6n dicha <<problemática>> • Al apoyarnos en la elaboración de los 

<<Genogramas>> (anexo 2> para cada fami lia:o se identi fic6 en el caso de 

Magdalena que ella violaba las reglas probablemente establecidas por su 

familia de origen y que ella exigió a la fa1uilia que formó. Por otro lado, 

Luisa y Cinth1a manifestaban la repetición del ciclo vital de st.ts padres, ya 

que en el prin1er caso~ ella era hija natural y veta conflictos de Pareja Y la 

separación. Por el lado de Cinthia~ su n1adre habfa tenido rnils de una pareja y 

eso habh traído problemas con ella~ cosa que le está pasando en sus 

relaciones actuales. 

Se vió claran1ente en el caso de Magdalena que su dificultad radicaba en 

el conflicto entre el deber y h 1.,1olutlf:~rj (ij~ 9•Js hijos) Para Fernando y 

Aurora la condición de rechazo era el funda111ento,. ya qt.te para ella t!l habia 

sido con10 un hijo ingrata. Otro marco refereticial f1.1e que ENilia buscaba 

seguridad para conseguir un trabajo. 

11. Análisis del malentendido básico 

Se vió en cada una de las relaciones que ellas abandonaron sus 

respectivas carreras para casarse,. y que el enamoramiento pasó al 

descubrimiento de la realidad de la relación v de la imposibilidad aparente de 

trabajar y de poder tratar con sus hijos:- teniendo entonce<;; problemas para 

controlarlos 'I educarlos (salvo en el caso de Emilia~ que cuenta con todo el 

apoyo de sus hijo5). Luisa y Cinthia por st.t parte manifestaron de"Sde el 

principio problenias en su relación de pareJa Y no con 'SUS hijos. 
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S. Analisis de los secretos fan1iliares la.tentes 

El secreto fundamenta.l deseado era poder controlar a tod<J. su familia~ 

práctica proveniente de agr~pan1ientos parciales (familia de origen en este 

caso> que se pudieron ver en la familia que ellos hablan formado. 

t. Amllisis de los Mecanisn1os de splittins o escisión (que n1arcan los vinculas 

con el PI en su nueva operación) 

Su relación familiar pareció definir " los n1aridos y los hijos mayores 

COMO <<lag ntalos>;•:o esto se veta en que las mujeres eran quienes acudian y a 

quienes les provocaba angiedad el no poder hacer que cambiaran. 

7. AnAlhis de los mecani•n10; de segregación sus sustentos 

fllát que Mecanisioos de 1egregaci6n se pudieron identificar mecanismos de 

defensa co•o la negación de sus propios actos:o asi como forRH~.s al terna ti vas 

de co11unicaci6n tales con10 la descalificación:o escasamente la 

de-sconfir111ación a aquel que e1<igia obediencia o reprochaba deo algQn modo: 

Cotidiana•ente se •ani festa ro., condiciones de proble11as de comunicación 

(donde la intención de los 11ensajes podiil identificarse principal1nente a modo 

de infe-rencia) ónica11ente en la pareja. Por otro lado se disfrazaba 

constante•ente la voluntad en la apariencia deo necesidad <en e5tos casos era 

•iis probable que <<no pelaran a la Madre>>,. co110 en el caso de Magdalena> :o y 

los ideales for11ados en sus parejas y en SUti hijos era el funda.Mento de su 

situación. Lo misnio hacia del espacio terapéutico una fornta de evadir 

r&'iPOniiabil idades. 

8. AnUisis de la preservación de la estabilidad 

Fue cond ici6n importante para el 11antenhtiento de la estabi 1 id ad el 

tener la respuesta al problern del otro, sin en1bar90, en cuanto al 
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a.fronhn1iento de su situación no encontraban alternativa válida <sobre todo si 

pensamos que en la mayoria de las ocasiones no consideraron ni los contextos 

ni las prácticas que más les convenían, sino solo las pn\cticas que deseaban 

que ocurrieran). En cuanto a l'lagdalena, al no servirle los r·ecursos que habia 

utili:rado, empezó a manife5tar pérdida de la movilidad de las piernas (riesgo 

de parAlisis> J pero hasta ese momento ni eso le daba resultados (pues su deseo 

. era resolver y su conveniencia era no entrol'lleterse). tr\agdalena manifestaba 

este stnton1a con tal de que acataran lo que ella queda y de que l• atenciOn 

se revirtiera hacia ella <creando un malestar psicoso11c\.tico> que hubo de ser 

ignorado. 

9. Fantasias de oninipotencia e iMeotench. hacia· el terapeuta 

la ii11potencia se identificó fc\.cilltente a partir de la diná.aica de Fin 

del Mundo, ya que percibieron que era una representación del intentar las 

cosas ya cuando nada podtan hacer, y que el mantenerse ast (en su situación 

actual> serla CoMo estar 111..iertos o agonizando perpetuamente. Todos parecieron 

reaccionar~ pero Magdalena siguió manteniendo esa dependens:ia y ese temor a 

<<dejar hacer>> y quitar las obligaciones. No hubieron aanifesta.ciones de 

oMnipatenc ia. 

10. Análisis de la triada en una situación intragrueal 

Nunca existió triada en la relación ni en la referencia .. 

11. AmHisis de Niedos 

Principal11ente se vió el te11or al caMbi°o, el cual fue superadoJ pero el 

mierla a la pérdida de dicho espacio terapéutico se manifestó co1110 todavia 111;ls 

dificil de superar (a lo largo de las sesiones hubo mucha insistencia en hacer 

mas perdurable la intervención>.~ de ese 1nodo no asu11tirtan seguramente sus 

responsabilidades. 
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-l'lon1entos srueales 

Se di6 par n1edio de ia acción de los integrantes del grupo una ruptura 

de la pretarea en cada sesión:- Par lo que es n1á.s probable hablar de que su 

propio conocin1iento era ob;;t1culo mayor para el desenvolvinliento que ;;us 

n~;;istl:!ncias. La tarea no fue abordada por todo'5:- principaln1ente porque no era 

po-;1t:>le sujetiir"los ~ paquete;; genéricos todo el tiempo, como es en un grupo 

heterogéneo. Si se hubiera tratado de un grupo institucional hubiera sido m1s 

Probabll? oue ;;e definieran con precisión dichos mon1entos grupales. 

-Pr"oyecto de vida 

A manera individual se ph.ntearon 1m.\9 que proyectos de vida acciones 

efectivas en la circulación de su relación que facilitaron su con1unicacHm e 

ídetit1 f icaron la conveniencia de sus actos. Seguramente n1ucha gente no 

encontró respuesta ~xplicita a sus problemas~ pero descubrió que algunas de 

sus acciones hicieron n1enos conflictiva su situación. Sólo ll\agdalena se 

M1.nt;1,1vo con ;;u problema,. viéndose que el insight alcanzado en ella no era 

<;1Jfic1ente:- pueo; nunc.i. intentó aplicar practicas diferentes, .sino escudarse en 

que no encontraba cooperacibn de parte de c;u familia. 

ANAL!S!S DE LA TECN!CA RESPECTO DE LOS TRES NIVELES DE CONOC!~IENTO: 

A) lhvel Te6rico: 

1' tvt t;3r b e)t·tnPohc16n de Principios no sociales para 

e\lal•nr c;1tuaciones c;ociale'i 

L~ técn1Cl' de Grupo Operativo no coincide con este punto:- ya que tiene 

'Jn~ uif1uenna pHco~nal lt1c.¡ QU~ define 1;n funcionalisa10 organicista producto 
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de la· analog~a que· hacen ~el grupo con un individuo; y a la vez, al individuo 

se le ~~ribuyen ir:t~.~ancias psiquicas organocéntricas <Scheflen1 -1971> 

2) ·conteKtu~il":?ar·-1aS irlteracciones sociales 

Si ·se:· contei<tualizan las interacciones sociales, no sólo en espacio y 

tien1pO; ;SinO----~ºn·:r~~de'fiñici.ón de poSibles roles~ los conceptos de ldeologia y 

de Historicid_ad,; =-y la delin1itación del ECRO <Esquen1a Conceptual Referencial 

Operativo o Grupal>. 

3) Vincular sisteri1a y actores 

Ct.1bre este requisito en cuanto a que el objetivo de la técnica es la 

redefinición de la situación y la forma de organización vigente hacia una mas 

conveniente y compartida Caqui se to111a en cuenta el espacio grupal como una 

c;ituaci6n de accibn reciproca>; no obstante~ se corre el riesgo de que se 

integra el equipo ase-sor en el grupo <sin distinguir conte><tos) y no se sena.la 

nada con respecto al espacio para el reporte. 

4) Identificar la relevancia de X eventos para el usuario 

Se reconoce lo significativo en lo individual a partir de la referencia 

que hace cada uno de su percepción de los hechos (y taMbién porque se tonta en 

cuenta que cada individuo posee esa percepción particular de la realidad1 

Cos11ovisión o Eje vertical> ; sin en1bargo~ esto parece no respetarse del todo 

en cuanto a lo grupal, ya que el propósito de un grupo terapéutico o de 

aprendiza.je es el de integrar los ejes verticales en una nueva ideologia 

definida por el los. 

Esto, aunado a la definición a priori de dicho grupo heterog~neo como 

<<totalidad>> dentro de la técnica, constituye una Paradoja en cuanto a los 

alcances de la 111isma en este criterio. 
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En construct.;s t~Ó~ltd~ su postu~a ~~- ni~¡,t;ef\J ~~:u~r¡{~n cuanto • que 
val~~es·"·~~·~'~;~'i:"do~3 -~or:··~i _.·paci~iit'e· .. ·n'~:-s~n?~u·e~ttón~do~-{d~~tr·o .'de to .·que· se 

co~te·m~Pú ·-eñ ~~J:~¿-~!~-~ }~:t~ha~~~~it¡·c~· _:<M~rott'a,- ap·. cit.>-~ 
los 

E..> Evitar. concebir las coSas con10 lo reporta el usuario ri1ediadOr 

La técnica satisface este requisito gracia9 a que no considera un '!iblo 

campo ·subjetivo sino un contexto intersubjetiva en el que entran en in ter juego 

los 111arcos referenciales de cada participante. tal y como podemos a.preciarlo 

en De Quiroga 'I Pichon-Riviére (op.cit.>. 

7) Identi hcar roli1s contextuales 

No coincide. aunque podria. hacerlo, ya que define roles den1asiado 

r\9idos y de esta manera Presupone {-(actores de rol pern1anente>>; lo cual 

podria superarse s1 se identificaran los episodios particulares de cada sesión 

C<iugeridos por l'larmH·. op. cit. en el capitulo anterior). 

9) Diferenciar entre estructura (fonn.> y cambio <acción) 

De 1nnera si1uihr a otras técnicas y terapias grupales~ esta técnica 

ii:tenti hca tanto instancias de organiz~c i6n <concernientes a la estructura) , 

CONO a:quellas de acción (que se refieren al can1bio> ~ sin en1bargo, falta 

senah.r con claridad el punto en el que 'Son dos aspectos diferentes. 
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B) Nivel flletodolósico: 

1) Evitar la eKtrapolación de 

evaluar situaciones sociales 

Al igual que ·en el nivel teórico,. 

de una analogia organicista que sugiere 

su R1étodO.~~OnCibe ti·~i~~~¡~-i~~:~:::;· ~~~tir 
ili--g·~~ºp~:~~'.~~~·~~~:~~t~f·:ti~~~~~: ·: D~:~- -e~ ta 

-', .~: - . ;. ,' ~'._~~ ' 

numera resta relevancia a las influencias eKternas-. 

2) Conte><tualizar l~s interacciones sociales 

De rnanera idéntica a lo teórico,. las interacciones son conte><tualizadas 

al interior de los componentes del ECRO <Il'IAGO,. ideologia,. aprendizaje,. etc.). 

3) Vincular sistema y actores 

También de manera relativa,. debido a la. identificación del cono 

invertido y en lo que dentro de la técnica denominan <<universales:•> 

(pertenencia,. pertinencia,. etc.); pero tampoco n1encionan <ni censuran) nada 

respecto del trabajo interdisciplinario. 

Aqui cabe senalar la dificultad de Mediar con la posible paradoja entre 

la técnica y su teoria en cuanto a que la segunda nos habla de situaciones 

cotidianas (véase De Quiroga y Pichon-Riviére,. op. cit.>. Esto pone en tela de 

juicio la justificación del trabajo con grupos artificiales y heterogéneos. 

4) Identificar la relevancia de X evento<.:i para el usuario 

Se les vincula mediante la identificación de la dinil11ica grupal~ en la 

que cada uno con su eje vertical entra en una relación intersubjetiva. 
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·:; 
- üls :va1ore·s .son ~i~·~~--.·integr:-an~~. d.el:~ ECRO:- fos cuales son abordados y 

redetiñido's., :·n;~~J)i~-~te el :·~~t~rjueg~ a:'i'o. l
0

a~go de la espiral y de los momentos 

E,f -Evi~á-r. COncebir las cosas como lo reporta el ueu~rio Mediador 

Esto tarnbién ocurre durante los Momentos grupales y por los criterios 

de pertenencia:- pertinencia:o etc. 

7) Identificar roles contextuales 

Senala los roles,. pero co110 si el grupo fuera el 1.:mico conte><to. De 

esta manera los roles se Mitifican y son poco aprovecha.bles para el anilisis. 

9) IH ferenciar entre e-atructura (for111a) y cambio (acción) 

Se aprecia que la técnica facilita el 11anipularlos,. pero no asi el 

diferenciarlos. 

C) Nivel Instrumental: 

1) Evitar la e><trapolación de Principios no sociales para 

evaluar situaciones sociales 

En sentido estricto,. esto no fue posible dentro de los criterios 

metodológicos de la técnica~ sino que recurrin1os a los de los Grupos de 

Respaldo Social <también conte11plados para la implementación del prograMa). 
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2) Contextu:lliza/ lá.s interacciones sociales 

Se fác.ilifó 13: contei<tualización de 'situaciones:- tJormas,. disposiciones, 

etc. en la ·definición del ECRO. Hubo sin e1\1barga una ruptura s.igni~icati.va con 

la téófica -de -Grupo -Operativo y a la vez se cOin.cldió ·coñ .. 105~.Gi-upos de 

R_~sp~ld_~ 3.1 no orientarlos hacia una ideologia exclusiva (para--no ~caer en-'- li 

creencia de que todos tenlan un mismo problema). 

3) Vincular sisten1a y actores 

Si se vinculó gracias a que se facilitó al hablar de relaciones 

perdurables no perdurables: esto se debió a que en la imple11entación de la 

técnica :;e habló de gente externa al grupo y algunos de los participantes 

llegaron ocasionalmente a no entrar. 

La definición de incidencia interdisciplinaria se tocó levemente en 

cuanto a la to11a de decisiones de algunos de los 111ieA1bros,. quienes ade111~s de 

requerir de asesorta psjcológica,. necesitaron de asesoria juridica (ofrecida 

tarubí,é.n por el iHF Rept!lbllca Espanola> • 

4) Identificar la relevancia de X eventos para el usuario 

Se cu111plió dentro d~ los para11etr':Js del Grupo Operativo al considerar 

~1 eje vertical de cada uno de los p3rticipantes; pero se ron1pi6 con este 

cuando se necesitó de analizar los costos y alternativas que proponian y 

conv~nicln a cada caso en particular~ 

5> La far1113 de abordar los va.lores 

El haoer for11ado el grupo a priori y heterogéneo impedta el tratar con 

facilidad problemáticas particulares. 
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b) E.vitar concebfr l~~ cosas .Con10 :lo reporta el .usua~io mediador·· 

cambio· al respecto; al!in cuando eKiste la 

posibilidad de identificarl11s y de analizarlos. 

En térndnos de un analisis conlparativo de los tres niveles se 

1i:ientif1ca para cada principio: 

- En el Priniero coinciden los niveles teórico y 111etodol6gico en 

1nterpret::lr los fe-n6menos sociales par medio de una analogia organicista. Por 

esta 1"a:?6n c¡e in1plen1ent6 un 111odo de interpretación de orden social para 

reconfJcer influencias e><ternas y necesidades particulares entre las n1iembrac¡ 

de las diferentes hn111i~s. 

- En el segunda~ concerniente a la conte><tualización de las 

interacc1one5~ 'ie coincidió en las tres nivelesi salvo que para satisfacer las 

nel'.:es1dades ph.nteadas por lo1'i participantes hubo de abandonar el ECRO en el 

Punto de propiciar la forn1uh.ci6n de un proyecto de vida con11!m. Cada quien 

tuvo sus necesidades particulares. 

- En n.1;:1into a vincul~r ;i.;ten1a v actores (el nivel que define a los 

agrup)111ientos parcialeCi), s~ le identificó con10 posible en loCi niveles teórico 

v Metodológico~ pero se requirió de hacerlo n1c\s explicito y de tomar en cuenta 

h 1nc1t1enc:ia. interdi-;cipl11iaria do un Progran1a a<;i en una institución con10 el 

DF. 
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- En el punto de la signi ficatividad de determinados eventos para el 

usuario no hubo convergencia entre ninguno de los tres niveles. Se recoRlienda 

el replanteamiento del marco teórico (puesto que sus premisas se contradicen 

en este aspecto)~ 'I para los fines de in1plementación se considera como posible 

el análisis de los costos y de las alternativas (coMo en la <<hipótesis 

sistémica>;•) para facilitar los resultados. 

- Fue dificil abordar los valores por el caril.cter artificial del grupo~ 

lo que impidió Profundizar en información confidencial de las situaciones 

particul•.res (aón cuando recibimos más información confidencial de la que 

hubiéramos esperado a pesar de la lin1itac1ón antes Menciona.da). 

- En el principio de no interpretar las cosas co1110 las concibe el 

usuario Mediador no hubo dificultad <los tres niveles de conocimiento 

coincidieron en favor del principio). 

- En la identificación de los roles contextuales el ónice nivel que lo 

satisfizo fue el instrumental <los otros dos definieron la bósqueda de roles 

r!gidos). 

- V finalnlente~ en cuanto a diferenciar entre estructura y cambio~ esto 

no se esclareció ni se realizó; pero el marco teórico lo hace posible. 
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CO~ENTARJOS: 

La ntetodologia del grupo operativo no-:; permitió propiciar cambios en 

cuanto a la bl!lsqueda de elenientos significativos de su entorno familiar Y 

social par;J: la'i relaciones de cada una de lo<:; participantes del grupo; por lo 

que P.l prin1ero de los cuatro objetivos de la técnica fue cun1plido 

sati sfactoria111ente. 

En cuanto a la reestructuración de las redes de con1unicación fan1iliar,. 

no si= cans1guiO en la n1ayor parte de los casos,. y en donde se logró es dificil 

deterNinar •5i se mantuvieron estas,. ya que el paso entre decir y ubicar las 

relaciones probleRr;iticas y reali;?ar actividades congruentes con ellas no se 

eschrec16 del todo por no ;.s1.1nlir ciertas responsabilidades o negarse a otras. 

Podemos 111enc1onar finalmente que en todo caso esto no depende totaln1ente de la 

habilidad del asesor y su estrategia:- sino de que la gente en realidad pueda 

identi hcar y asun1i r responsabilidades y compron1isos en sus relaciones~ que 

snn valoradas por ellos como proble1d.ticas, para poder genera.r un can1bio 

s1gn1fir.ativo y/r'I ~fect1\10. 

El tercer objetivo~ propiciar la transforn1aci6n a medida que se hagan 

explicitas su situación y su forn1a de organización, se cubrió:- o al menos se 

ubicb que confonne los usuarios Manejaban 111<1.s y mejor la infonuación que era 

s1gn1hcat1va para ellos, se conseguia que creyeran que tenian que realizar 

otro tipo de actividades alternativas para generar cambios de ellos y otros en 

diferentes gituaciones (es decir:- buscaban ser m;is efectivos). 

Por l!iltimo. no se cubrió el cuarto 

transfonnción de la realidad circundante y al 

objetivo 

individuo 

referente a la 

conforme a sus 

n~c~~1dades y su Participación. Si bien todos ellos referian en su discurso y 

en lo~ role'l que asumian~ las necesidades que tenian, no consiguieron elaborar 

un proyecto de vida para todos; en cambio, analiO?aron algunos elen1entos que 

les permitieran nuevas alternativas interactivas. 
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Fue indudable que se planteara la necesidad de establecer una Mejor 

relación interpersonal a nivel de lo familiar en los asistentes. V ta111bién -se 

ratificó la .necesidad de ayuda profesional al no poder superar sus estados de 

crisis, ·pero tan1bién de un cierto respaldo social de parte de otros individuos 

con-problemiticas diferentes (1). AUn .:uando esto se logra con la técnica,. 

tiene clerta'i!i dificulta.des: 

1a.. Pen1ite el tener la solución del otro COMO propuesta,. pero a su 

vez evadir o encubrir la iMple111entaci6n de su propia solución 

2a. Aunque puede facilitar:- taNbién puede entorpecer la labor de 

afrontantiento de la situación 

3a. Puede i;er que loi; asii;tentes utilice., el espacio terapéutico para 

evadir la situación desagradable que les produce stress. 

4a. Cuando no se asumen lac; re-:;ponsabilidades dentro de una red social 

<tal vez porque los paquetes genéricos no son significativos para todo5)" los 

integrantes pueden manifestar dependencia en una relación terapéutica •is 

perdurable. 

Por otrai. parte~ al hablar de grupos es altal'l\ente probable afiriMar que 

cada individuo juega un rol, tal y como lo sostiene Benedito <2>, pero esto se 

sujeta a que el rol varia segl!tn la situación: <-<hay actividades en la que 

son1os mas aptas o mas reservados, o bien es nlás conveniente hacerlas o no>>, 

y no necesariamente es dentro de un grupa:- sino en cualquier relación 

(perdurable a no). Por lo ruisn10 es probable que la implementación de un grupo 

haya obstaculizado el abordaje de las particularidades de cada caso. 

Aparentemente, cada sujeto es producto de determinadas interacciones 

sociales, por conSiguiente, el n1odelo facilitarla ubicar soluciones al 

recurrir al interca111bio comunicativo entre los individuos del gruPOe No 

obstante el contexto de aprendizaje es totaln1ente diferente al conteKto de 

interaccibn cotidianoJ por lo que se hace necesario delhlitar el cará.cter de 

los agrupamientos parciales con10 una situación de prueba y de asesoria en 

estos casos~ no como el mundo rea 1. 
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Exi<Ste adenias el cuestionarniento de si en realidad compartimos o 

toleramos nor111as y roles sociales:- de si participábamos o no de un¡¡ n1isma 

n13cro sociologh en el grupo; aunque poden1os ~.segur~r que habla al n1enos una 

para cada problematica de las familias. Para esto retomanios los criterios de 

integración a un grupo, sin olvidar que se ha cuestionado ya si la formación 

del grupo era necesaria: 

PERTENENCIA 

Tal y como dijo Freud (3) el individuo en el grupo pareció manifestar 

M~cs afectividad que razona11iento con10 111odo de integración. Sin embargo, su 

pertenencia no era un facilitador significa ti ve de acciones efectivas~ sino de 

evasión de conflictos; asi como tan1poco se identificó la subordinación de los 

intereses individuales por la necesidad de sentirse pertenenciente al grupo. 

Por el contrario ofrecieron sus al terna ti vas al otro <<a ver si a este le 

resultaban)) en lugar de probarlas en ello<; mismos. 

De acuerdo a la forn1a en que la técnica de Grupo Operativo se 

i111ple111entó. o;e pudieron ubicar individl.los que result?.betn significativos en la 

interacción valorada como probleR13.tica v que se n1antuvieron ajenos al grupo 

(estos @ran individuos del grupo fan1iliar no pre-:entes). 

PERTINENCIA 

Los individuos fueron pertinentes al grupo en la medida que hicieron 

las práctica-; permitidas en el misA10. Pero con10 la dificultad en la relación 

no estaba presente <es decir:- en el contexto real y n~ el de pr•...ieba), no 

intentaron necesarian1ent~ un logro. La pertinencia en relación a los 

ina1v1dUQ<; con los que ei<istiO conflicto se logró en la mayoria de los casos. 

fllagdalena fue la única que insi.sti6 en la n1etá.fora del <<grupo fan1iliar>> (4), 

y a la ve:! la l!lnica que no encontró sino frustraciones. 
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En el ·flrupo -;e víó una· identifitaci6n entre las mujeres cuando todas 1e 

:\líne"!ron en c·antra de Fernando como si la agresión y el dano fuera hacia 

el l ?, S. Asi ·'3.e- púeden .. mostrar rasgos de afinidad entre sujetos. 

PARTICIP~CION 

F"ue fc\cil identificar que al encubrirse con el concepto participa,ci6n. 

la gente na asuruia su propia responsabilidad,. y 11~s todav!a si se desconocia 

el contexto en donde deben hacer lo que les corresponde. <<El grupa no hace 

nada, $íno los inte9rantes del T11is1110 tienen la posibilidad o iniciativa para 

hacer o no cualquier cosa>>. 

Siguiendo la propuesta de Ver6n (5),. la ideologia fue considerablemente 

significatiYa en l~ situación. puesto que no representaba la conveniencia de 

todos, síno que la imposición o el convencit1tiento de algunos" era lo que 

propiciaba problemas en lo afectivo .al ser rechazado el marco referencial de 

algün participante o referido. 

Vimo13 que efectivainente la acción tiene una dirnensíón norn1atíva (6). V 

que esta requiare de utilizar ci.i¿artos ft1edios verdaderto.metit~ disponibles. 

Se puede considerar que una secuencia de con1portamíento tiene MUc.ha:s 

significaciones (7); esto se explica cuando se retoman el lenguaje y las 

actitudes, que incidE!n sobre los 111edios y las condiciones para llegar a los 

signos o mensajes. Con mayor precisión)> podemos hablar de un punto de 

convergencia o con1portamientos de influencia<;> 111t!:il tiples (8) en cada sujeto, 

quien le da una. signi ficac:ión particular. Este comportan1iento es 1.m prodt.1cto 

ídeol6gico 'I' marca el sentido para que. toda acción 9ea considerada. como 

intencional. 
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COOPERAC ION 

El grupo se orientó hacia la ubicación ambigua de sus necesidades Y el 

. grado. en e1 que diferentes cond~.c.iones les afectaban significativa11ente,. mi\s 

propia111ente que a la bl!isqueda de soluciones afines a todos. Se pretendh.,. 

encubiertamente, las respuestas directas que solucionaran sus conflicto5 en 

particular. Asi se distinguió que algunos buscaban la idea obsesiva de mandar 

o que h. conversación girara en cierto sentido C9) ~ atientras que otros 

decidieron ubicar sus relaciones significativas fuera del grupo o en las 

e><igencias familiares hacia actividades concretas que redituaran en resultados 

favorable! para ellos. 

En ocasiones dicha acción individual es a1;!s importante con relaciones 

ajena1 a un grupo que la metáfora FAJrlILIA. Por lo que es igual11ente Probable 

hablar de stress en un individuo inconfor•e,. que en h. inducción del stress 

del 11is110 en otros,. o en las fa1Milias con un PI (11)) :- sea cual fuere la 

proble1¡¡\tica que se le presente. 

TaMbién es probable que en ocasiones sea 111ejor hablar de una terapia 

Sistémica de la Acción para el abordaje de problen1as en las relaciones 

farililiares en vez de recurrir a <<terapias fan1iliares>> <11>,. pues no todo1i 

estiln necesarian1ente involucrados en el problema,. ni se dan cuenta de lo que 

ocurre; aderu<\s con ello se evita ignorar el conte><to y los verdaderos 

involucrados. 

Como en casi todos los n1odelos de la terapia fantiliar se descarta la 

causalidad direc\a y se habla de circularidad causal <iiuHtiple). 

No se dec.:;carta que el indiviiiuo deba ser autoprestatario de sus 

necesidades al tratar de afrontar el stress <12) ~ para lo que han sido 

propuestos el respaldo social y l~ confrontación personal, en v:las de reducir 

el 111isruo <13). No obstante se debe tomar en cuenta que este tipo de atención 

ha sido tradicionalmente considerada como algo secundario,. o,. en ocasiones, 
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se sigue calificando al 

de actividades, debe 

estas sitUaciones. 

Con respecto a los 

t. El pr11nero 1 de e\'itar la extrapolación·-de principios no sociales 

para evaluar situaciones sociales, no se cu111pli6. Esto ge d'ebi6 a lac;; 

limitaciones aue ocurren por la utilizaci6n de la n1etá.fora organhmica: esta 

sugiere al grupo corno una totalidad, lo ánico e><istente. 

Se sugiere en ec;;te aspecto retomar una for111a de explicación n1á.c;; vasta y 

M;\9 social que la e><traida de su analogia organicista del grupo COMO un todo. 

Unas opciones lo <Jan el estructuro- funcionalis1110 y el accionali'5NO (14), ya 

que describan los fenóa1enos por relaciones entre individuas que pueden o no 

participar en distintas fo!l'las de organización, comunicación y de·jerarquias en 

'iituaciones cotidianas (15). 

2. El de contextualizar las interacciones sociales se cun1pliO 

-sati-sfactoriaMente en los tre'li niveles de conaci11iento de la . técnica. No 

obstante, debe to•ar<.ie en cuenta que si bien todos acudieron por la 

convocatoria de un iaisl'ito sinton1a~ al no 

proble•~tica'5 los fines no eran 

tratarse de un 9r1.1po forn1al, las 

CDRlPartidos d·el todo. Esto remarcb la 

tra<Scendencia de los grupos de reo;;paldo <16) co1110 la instancia orientadora. 

Esta Precisión pone en evidencia una de las dificultades de la ntet~fora 

totalizadora organis~ica; al senalar al grupo con\o el todo y a los n1ie111bros 

co•o sus partesl' la frag11entaciOn del misato para satisfacer las necesidades de 

al9unos de ellos tendrian que subordinarse a un fin conu!in. Un fin conu!ln que 

"Suele ocurrir en instancia'5 institucionales cuyos fines pertenecen a todos por 

con1pro111iso formal; pero en )os casos en que se reuner. miembros de di'itintas 

faruilia-s, las problerdticas pueden similare5 pero no idénticasl' y mucho menos 

las <Salucione'i: 



<<Una n1acro sociolagia en1presarial subordina los intereses 

e><pectativas de los individuos (17); pero una de grupos de respaldo <Se 

conisidera dudosa .. porque puede tratarse de más de una. como lo fue en este 

caso>> .. 

3. No se cumplió la congruencia de los niveles de conocinaiento con 

respecta a la vinculación del sisteMa y los actores (18). Fue relativamente 

alcan:?ado en lo teórico~ lo 111etodol6gico y lo instrun1ental al identificar 

situaciones de prueba de las normas y los valores. 

El punto no satisfecho de este objetivo fue el del espacio para el 

reporte del ejercicio, que es uno de los vinculas n1;15 ..:;ólidos con la acción 

interdisciplin<Jria .. No obstante la teoria y la metodologia del Grupo Operativo 

de los Grupos de Respaldo no selalan restricciones. Esto pern1itió 

instru11entar la promoción de los participantes a servicios juridicos en este 

caso. 

4. El de identificar la relevancia de X eventos para el usuario. La 

técnica de Grupo Operativo justificó y permitió cubrir dicho objetivo; sin 

embargo, es necesario 1uencionar que la técnica favorece n1ás el trabajo con 

grupos fonaales (19), con10 los educativos y laborales, que ·con grupos 

inforn1ales como el que se constituyó. Esto se debe a que en las pri111eros la 

finalidad sigue siendo co111partida por compromiso y en los segundos no e><iste 

una, sino varias finalidades de acuerdo a los asiStentes de los grupos ·de 

respaldo social y a su proble111a particular <20). 

Esto no significa considerar a una institución como intransigente, sino 

que sus agre11iados, cuando no son los que requieren el servicio, pueden tener 

ekpectativas o creencias equivocadas sobre lo qt.1e realmente interesa. a los 

usuarios C21). 

s. El objetivo de la fonia de hablar de valores en lo metodológico fue 

alcanza.do con la ayuda del interrogatorio circular del modelo sist2rllica. No 
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asi. por lo teórico. Se· recon1ienda al respecto, reargullentar con fundamentos 

adicionales· a~ .Grupo Operativo sin caer en fal11ificacioniSMOS teóricos. 

En lo instrumental, el tener un grupo artificial can aieMbros con 

.necesidades diferentes con1plicó la obtención de información confidencial. Por 

.. _esta razón se sugieren alternativas •etodológicas que no i•pongan la 

conforntación de grupos <22}, sino que se orienten a tratar con los 

involucrados significativos en una situación o del afectado en la relación, Y 

no nos referimos al paciente identificado. 

Estos modelos optativos son el Ani1lisis Contingencial <23), el 11odelo 

de Sistemas con10 Procesas (24) y el Construccionis110 Social (25). Además este 

Ultimo replantea algunos aportes de la teor!a psicoanal!tica co110 la 

neutralidad y la forn1a de interpretar la realidad oriento\ndola en la 

percepción y los coriceptos de los mis11os involucrados (no los del terapeuta). 

&. El objet\vo de evitar concebir las collas COMO las reporta el 

usuario 11ediador se CUDl?lió satisfactorian1ente porque convergieron los niveles 

de conocimiento del Grupo Qpcr3.tivo de Pichon-Riviére con el principio aqui 

definido C2b) y que coincide cotidianamente con 111Ultiples aiodelos de terapia 

familiar. 

7. Si bien se identificaron roles, no se satisfizo el objetivo Porque 

no se les conteKtuali;z6. Nuevamente la R1etáfora de <<totalidad;,> en la técnica 

presupone co1110 contexto al grupo y a la diná.nlica. En lugar de esto se 

·,.equirió, tal y como se realizó, de definir en lo instrun1ental los roles para 

cada episodio interactivo. 

8. En la diferenciación de estructura (forma) y cambio (acción), el 

objetivo fue posible de cumplirse; pero se recomienda que se expliciten ru;is 

las pren1isas teóricas que los sustentan y tan1bién el método. 
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Con1parando los hallazgos de cada e:bjetiv·o particular de la validación 

de la técnica poden1os afirn1ar. que: 

·<.r.el Grupo Operativo no satisface los criterios suficientes para 

establecerse con10 una metodología social propia del ejercicio del Psicólogo. 

Sin embargol' esta puede alcanzar a Ser una metodología viilida para otras 

disciplinas, CORio la adMinistración, la pedagogía y el trabajo sociaL puesto 

que estas en su objeto ubican relaciones mAs formales: donde parte de las 

ewpectativas de los nde111bros se subordinan o se integran a una n1acro 

soc:iologia preestablecidal' con10 lo es un contrato colectivo de trabajo.>> 

He11os de reconocer que esta técnica tiene entre sus ventajas la de 

contar con bastante aceptacióm no obstante~ se requiere q•..1e redefina SLI 

ewplicaci6n de los fenón1enos sociales 1nediante criterios verdaderamente 

gociales para eludir confusiones totalizadoras y restrictivas; asi también se. 

podrA corregir !iU detern1inación de roles r!gidos y retoruar los roles para 

ep1gad ios interactivos especi ficos. 

Al no pertenecer este 11étodo al ejercicio profesional del Psicblogo, 

~ugerirnos el análisis teórico~ 11etodológico e instrumental de n1étodos co~10 el 

Análisis Contingencia.l <27), Siste111as como Procesos (28), el Cons,truccionisn10 

Social (29) y la Plicropsicologia (30). A continuación presentaremos un 

análisis de las tres Pri111eras alternativas. 

CITASc 

CSchilling, op. cit.) 

2 <Bened i to~ 1975) 
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- An1lisis de ~iternativ~.s metodal6Qicas en el ej.ercició del psic6loeo: 

* Análisis contingencial 

* Siste•as co•o procesos 

* Construccionis•a social 

PRINCIPIOS DE LA SOC. DE LA ACCION: ANALISIS CONTINGENCIAL 

U Evtnr 1-'l e><tr~Polac1ón de Si. la actiyidad se cantex-

principios no sociales para e1,1aluar tualiza en convenciones y 

situaciones sociales norn1as sociales. 

2) ConteKtualizar las interacciones Si,. ubica relaciones signi-

sociales ficativas (efectivas o 

inefectivas) dentro de los 

niveles micro y macro. 

'3) Vincular sistema y actores St, senala l:is interaccione-:¡ 

"Signi ficativas y su congruen

cia entre la n1icro y la 

m3cro del individuo. :1< 

•CABE ~rnCIONAR QUE NINGUNA DE ESTAS TRES ALTERNATIVAS 

UBICA CON CLARIDAD LA ACTIVIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA. 

.1.) Identific:ir h relev<mcia de 

eventos para el usl.Jario 

5) La fonua de :ibord:air los y¡\ores 

Si. se identifican los 

aspectos que resultan más 

significativos para el 

usuario en su reporte. 

El terapeuta es neutral, ya 

q1..1f'- no involucra sus valores 

puesto que describe las prác-
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PRINCIPIOS DE LA SOC. DE LA ACCION ANALISIS CONTINGENCIAL 

5) La forn1a de :;bordar los valores ticas efectivas o inefectivas 

(cont.inuac ión) reportadas par el usuario. 

f,) Evitar concebir las cosa-s canto lo Si.~ el usuario define gene-

reporta el usuario mediador ral11ente el proble•a de 

Manera muy diferente a la 

7) ldenti ficar roles contextuale9 

9) Diferenciar entre estructura 

-(forn1a) y cambio (acción) 

del PI o de los otros involu

crados. El terapeuta pretende 

redefinir el reporte en fun

ción de pr~cticas efectivas 

e inefectivas. 

No. ubica roles generalizados 

en las relaciones valoradas 

como problen1a para el reporte 

En este caso,. la macro define 

la estructura u organización 

del casa,. Nientra'!i que al 

interior de la Misiua se habla 

de las prá.cticas efectivas o 

actos que pueden o han de 

ponerse en práctica para la 

<iolución. 

-11)0-



PRINCIPIOS DE LA SOC. DE LA ACCION: SISTEMAS COMO PROCESOS 

1) fvit~r la ewtr¡i,polación de Si:- se dan relaciones perdu-

principios no sociales para -evaluar rables o no perdurables en 

situaciones sociales una organización social. 

2) ConteKtuali:?ar las interacciones St,. analiza los intercan1bios 

sociales significativos dentro de 

procesos formales e 

informales. 

3) Viné:uia~ shtema. y actores Si,. senala incongruencias 

dentro de la práctica del 

individt.10 en el sistema en 

conflicto. * 
*CABE MENCIONAR QUE NINGUNA DE ESTAS TRES ALTERNATIVAS 

UBICA CON CLARIDAD LA ACTIVIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA. 

4) Identificar la relevancia de X 

ev~nto5 par~ el usuario 

5) La for•a de abordar los valores 

Si .. se orienta en función de 

la importancia que tonia para 

el individ1.10 un hecho en sus 

sus relaciones perdurables o 

no perdurables. 

Tan1bién es neutral~ puesto 

que toR1a en cuenta las reglas 

del juego de los involucrados 

en un proceso interactivo. 

E,) Evitar concebir las cosas como lo St se describen las congruen-

reparta el uo;uar10 111ediador cias e incongruencias del 

usuario Para precisar el 

problen1a. 
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PRINCIPIOS DE LA SOC. DE LA ACC!ON 

7) Identificar roles contextuales 

8) Di fe rene iar entre estructura 

(forn1a) y can1bio (acción) 

SISTE~AS CO"O PROCESOS 

No ubica roles ni funciones,. 

parque las funciones necesi-

tan de un funcionario; en tu 

lugar indica for11~'i de rela

ción que pueden ger o no 

significativas. 

Dado que considera relaciones 

perdurables y no perdurables, 

el reporte respecto de la~ 

11is111as permite referir la 

forma de organi;:t«ción de la 

relación en el caso; y la 

acción,. con10 lo dijimos con 

anterioridad,. <<jugando ca11-

bia el juego>>. 
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PRINCIPIOS DE LA SOC. DE LA ACCION: CONSTRUCCIONISllD SOCIAL 

1) E\•itar la extrapolación de Si, las interpretaciones 

principios no sociales para .evaluar intraindividuales <;e conte><-

situaciones ;aciales tualizan en interacciones 

sociales. 

2) Conte><tual izar las -i.nteracciones 

sociales 

3) Vincular sistema y actores 

s~' al contrastar hs 

interacciones conflictivas 

dentro de la ideologia, social 

predoNinante. 

Si, contrasta dentro del 

sistema en conflicto las 

normas y las acciones 

efectivas e inefectivas. • 

*CABE MENCIONAR QUE NINGUNA DE ESTAS TRES ALTERNATIVAS 

UBICA CON CLARIDAD LA ACTIVIDAD PROFESIONAL INTE~DISCIPLINARIA • 

.d) Identi fic~r h r@olevancia de X 

eventos para el usuario 

5) la forma de abordar los valores 

Si~ el contexto y las re la-

e iones signi f1cativa.s son 

descritas por el usuario con 

la ayuda del interrogatorio 

circular. 

Neutral: los valores del 

usuario son descritos de 

a.cuerdo a la'S reglas 

definidas dentro del sistema 

en conflicto. 
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PRINCIPIOS DE LA SOC. DE LA ACCION CONSTRUCCIONISMO SOCIAL 

f,) Evitar concebir las cosas como la Si, se define una red jer~r-

reporta el usuano mediador quica de relaciones signifi

cativas descrita por los 

involucrados en el sistema en 

conflicto para que definan el 

probleNa. 

7) Identificar roles c'ontextuales 

B> Diferenciar entre estructura 

<fon1a) y can\bio <acción) 

Si~ ubica jerarquias y fun

ciones de la interacción del 

individuo en el sistema en 

conflicto en cada episodio. 

Lo referido permite incluso 

ubicar la relación que man

tienen con sus concepciones 

de la situación; mientras 

que los actos forman pa.rte 

del can1bio sieatpre y cuando 

se decidan a ponerlos en 

practica. 
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- .::in~lua;; aei 1ltern~tiv~s 1111?todolC1ct11;as ~n el eJercic10 del' psicOlogo: 

* Anilisis contingencial 

* Sio;te•as coMo procesos 

* Construccion1s•o social 

D:)•jos los re-st..1ltados del at'lilisis de _la valide"z del .,_f11'étOdO de-.· Grupa-
·' -_· .-, - .-- ; ~.- . -e;: - - ·- -·. - -

Qper;¡,tlvo~ proponemos el análisis de tres Modelos más ~· .me~O:s.:c.~_~1p~ti,b~e~-· con 

l~. Sociologia de la acción para su validaci6n: 

i) fv1t;ir b, e}'"traPol<Jción de principios no sociales -para evaluar sitúaciones 

~or:i"'les 

AW~LISIS CONTINGENCIAL.- De.;cribe los fenómenos de las interacciones bastindose 

en que las convenciones y normas son productos sociales (1); sin en1bar90:0 no 

desconoce la influencia más o n1enos relativa del equipo orgánico ante 

s1tU<l("1anes fts1ccis~ quhlicas a biológicas (2). 

Pongamos el caso de fll~_gdalena~ q1;ien sentia en ocasiones que se le 

parali::?aban la'i piernas. Al ubicar en la 111icrocont1ngencia que esta acurda 

cu-lnti•J 11? ordenaba. algo ::J. sus hl.JOs~ y estos d1scutian~ la desobedeci:oi.n a no 

le haci-ln caso. ella ~ufria esa crisis. Esto nos nu . .iestra que si se involucraba 

1 .. ui i:1""Jn1ponente org.1nic:o. pero manipulado a manera de chantaje para tratar de 

mantener el control. 

:i!ODELO SISTElllAS COMO PROCESOS.- A Partir de su definición de los sistemas como 

NºOt:P"SOc; íPntPntiirlo; con11""J relaciones perrh.ir~ble<i 'f no perdurables)~ aborda 

t;ot:ln otivent.:o ~n r>?hc1on°":; de intercC1nrn1os :;oc1ales Y formas de or9ani::::ació11 

soi:ial <3>. 

1:uairido l11agadalena exige <l sus huas que na9ari algo. ella procura que no 

i:om~t~n detern11ri:;idas er.-01·est error-e$ que elh con1etió y que fueron 

1rl~nt1t1..i:.:~dos ~n ;,1; geno9r1nroi (anexo 21. 
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CONSTRU~·c~O~~·Ú;1110 :sOCú\L.;·:.~,·va'·:~.J~ :P~rci'~~n .. ~.·-toiios. ~os· .heCh~S:. conio concePtos 

'interpretadas :/~Or;· :\irld'l\iidi.i.Ós:o_ ;/ i.O~:· .. > ~~-~Ú~~.,.':~·--~~.·~;::·~~~·~~~n: e_n .intercan1bios 

eYentOs ·-socia.les 

: {¿¡~ ~ <cYanda d~~¡~I~~·· ~~-e .. ;~t.·he~:~;~~~\~·~~~~~~·~¿~¡tl~b~~; dci~~ri cÓ~Ce'ptOs no se hace 
. - .~' i '" i .' ; ;. '/ -.- ·,, '!, . . • . ..- . ' .· ·.-:"::.,'_. -

-~lÚsión·· al empirismo·:-. sino .a·. Ciue ~~f h~'thO "Ctf:Jéti6R1ené{ e><iste y es interpretado 
-. -' ,' ... .. 

-de:_distítitas n1anera.s>. 

Aqui podemos Partir del - éjemplo;: de ia ubicación espacial: preguntamos a 

Au_rora. dónde se encontrab~. el - refri9erador. Ella dijo que ~ h. izquierda:o 

nosotras le dijimos q1.1e lo ubic3.ban10s-:a la derecha. y que entonces q1_ü~n está 

n1intiendo? .. Asi se concluyó .que dÉ!scribimos las cosas dependiendo de un pi...mto 

de referencia. 

2) ConteKtualizar las interacciones sociales 

ANALISIS CONTINGEHCIAL.- Se ubica en este plano al realizar un análisis de 

micro y macro contingencias de cada caso (5); no obstante, no n1aneja de n1anera 

eKplicita el nivel de agrupan11entos parciales en cuanta al conteKto de la 

intervención social. No <Se orienta por patologias. ni pará111etros de falsa 

universalidad sJ.no por incongrt.iencias en las relaciones. 

PIODE'LO SISTEtrlAS COMO PROCESOS.- T3mbién ubica dichos Parámetros en cuanto a lo 

q1.1e se torna significativo para el usuat·io en un r.ontexto de procesos formales 

informales (E,). Al igual que el anterior no define el espacio de 

intervención social v su justificación en agrupar\lientos parciales. 

CmJST~UCCIONISMO SOCIAL.- Lo ubica fc!cilmente c-n la contrast~.ción de 1;1.s 

interpretaciones en conflicto en el conocimiento de la ideologia que regula su 

rel<e1.ción (7). 

Para los tres casos pode111os mencionar que c1.1ando X en la familia 

presupone una norma y siente q1.1e no ha sido obedecida, las reglas del juego 

son parte del contel'to normativo de :i1.1s inter~.cciones a cuestionar. 
-lüt.-



3> Vincular '9iste11n1. 'f actore5 

ANALISIS COHTIHGENCIAL.- Ubic• el aspecto de la congruencia de las pricticas 

lingtihticas y pr~cticas efectivas <congruencia de 1\icro Y 11acro) al interior 

de la definición de la macro (9) J. pero no Maneja el del egpacio de ejercicio 

profesional de las di-sciPlina'9 '9DCiales. 

~ODELO SISTEMAS COMO PROCESOS.- Si•ihr al anterior, al ubicar la paradoja y 

la1 for•a• de organhación del <<Siste•a en conflicto>> <9>, can el •isMo 

incon1,1eniente del anterior <en aodelos previos se le ha supue'ito coma un 

1ub1iste11a d• los uuuario1J pero para fines •etodol6gicos 1a requiere 

describir este para 11u U1io int•r o •ultidisciplinario de la infor•aci6n>. 

CONSTRUCCIONISAO SOCIAL.- Conte•pla ta•bién la definición del Si•te .. en 

. Conflicto, 111 1upue1ta1 nor•at y el conflicto o incongruencia conceptual. A 

tu vez, co•parte la •it•• deficiencia de los anteriores <10). 

Igual que en el ca10 ant•rior, las regla9 del Juego se contrastan con 

los acto• para verificar ti son congruentes. 

4) Identificar la relevanch de X eventos para el usuario 

AHALISIS COHTIHGENCIAL.- Se orionta lo qu& al paciente lo e• releyante, no se 

1• i•pone, •• le cuestiona. s .. 1denti fican las relaciones y los co1ito5 para é-1 

y lo• d••it, a •u vez, t1e deliaita su responsabilidad frente a sus accioneg 

qui' pratendam activar un ca•bio hacia sus nece•idades priaardiales <lU. 

llODELO SlSTENAS CONO PROCESOS.- S• ju•tific• en la iMportoncia que el u•uario 

refiere de tius relacione~ perdura.bles o ~u perdurables <a partir de este 

11odelo 'ie ro•Pe la iaposic16n si'Stté•ic;a. tradicional d& h.11ilia) <12>. 

COHSTRUCCIONISMO SOCIAL.- El contoMto y los relaciones u restringen a la 

1mportanc1a que le otorg;an lo• involucrados en la reolac1ón· 1 los evento¡ (de 
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ahi que si l_es es· in1pOrtan~e .Dios,. taa1bién 9e le tomara en cuenta) (13>. 

, ·s,f P~Yá ·'~~-~ora-)· f'.~·rnando lo·que habia que tratar en Principio era la 

de.~Obed·Í~nCia ·d'é su ... hiJ.a 111enor~ descubrieron que su relación conflictiva 

p~Ópic'iaba-·'.¿l,. con1por-t;u11ie~to de ella y que era prioritario para ellos decidir 

sob~e s~'_._sei,.~".'ª~i6·n-•. ' 

5) La forn1a de abordar los valores 

ANALISIS CONTIWiENCIAL.- El terapeuta se conduce neutral Cno involucra sus 

y~lores en el reporte de los usuarios). Por lo rai1ii1to~ las pr!cticas 

lingúhticas que le sean reportada$ dar!n a conocer los valores de los 

involucrado'!i <14) .. 

MODELO SISTEMAS COMO PROCESOS.- TaMbién es neutral el terapeuta. V en cuanto a 

los valores~ estos se obtienen de la suposición de las reglas del juego que 

pretende el usuario o aquell~s que entran en conflicto entre los involucrados 

(15). 

CONSTRUCCIONISMO SOCIAL.- El terapeuta es neutral (si•ilar a los otros dos 

11odelos); y se considera que los valores no son universales, por el contrario, 

son percepciones o constructos conte111plados en la fonta de organización del 

sistema en conflicto (lb). 

Para lograr esto, cuando se nos prguntaba algUn aspecto en particular~ 

en ve:i: de responder directamente~ ren1itiamos la. pregunta a otro involucrado en 

el caso~ o a la n1~sn1a persona <sobre aquello a lo que se refiere). Asi 

evitamos 'Sugerir o calificar la información de algún Nodo e inducirnos a los 

asistentes a definir sus propios términos. 
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E.) Evitar concebir las cosas como lo reporta el usuario mediador 

ANALISIS CONTINGENCIAL.- Cada usuario tiene su n1odo de percib{r las cosas; no 

obstante, se requiere de redefinir el problema y de realiz~.r el ariáliSis · d~ la 

1iicro contingencia para ubicar el problema terapéutico <17>. 

MODELO SISTEMAS COMO PROCESOS.- Se analiza el reporte del usuario .Para .. que 

identifique si es o no congruente con lo que ocurre en sus relaciones Pára que 

perciba si hay o no problema <18). 

COHSTRUCCIONISl'iO SOCIAL.- SiMilar al análisis contingencial, pero en ve% de 

definir una niicro explicita definen el <<Sistema en Conflicto>> (quiénes y 

cómo?) (19). Se pone a prueba un funcionalisn10 maten.1;).tico de relaciones y 

jerarqutas para sel alar lo 'Significativo (21)). 

7> ldenti ficar roles contextua le-; 

ANAL!S!S CONT!NGENC!AL.- Senala roles posibles de los individuos en el 

proble•a <:?U; pero •e le ha enipleado co•o si fueran los mi'l3Mos roles en todas 

las 9ituaciones problein~tica9. 

~ODELOS SISTEMAS COMO PROCESOS.- No ubica roles, en su lugar, for•as de 

relaci6n que pueden volverse significativas~ siendo o no perdurables <22) <no 

busca alianzas, ni coaliciones porque son representaciones itiestables). 

CONSTRUCCIOHISP\O SOCIAL.- No rotula roles~ ubica jerarquias y funciones de los 

ind1v1duos ael Si'iten1a en Conflicto para cada situación, ast como reversiones 

Jer!rquica.s (23) • 

B> Diferenciar entre estructura Cforn1a) canlbio <acción) 

Para orientar un trabajo clinico 111ás congruente con una pri\ctica 

interdi'icipl1nana, social, y basada en el principio de la <<necesidad y la 

-109-



responsabilid~.d>> de los involucrados en la relación y de los-·participantes da 

las disciplina.'2 sociales. 

ANALISIS . CONTINGENCIAL.- La definición de la relación Mediante el Manual 

Operativo de An<ilisis Contingencial t24) per1Rite ubicar en 9U5 par<l•etros1 en 

prin1era instancia la forn1a, en la definición de Micro, macro, ani\li•i• d9 

solución y tenia de decisiones; el caMbio se anali:za ya en el seguiaiento. 

MODELO SISTEMAS COMO PROCESOS.- Conddera a la estructura y al cambio co110 

sin1ultá.neos~ porque se reconoce que Aiientras se analiza al siste11a (25) ~ 

ocurren cal1bios en el mi5n10 porque no pueden dejar de relacionarse ni de 

aprender alternativas y lo que ocurre en las sesiones. 

COHSTRUCCIONISMO SOCIAL .. - Identifica el sisteaa en conflicto co•o e1itructura 

11ientras que con el interrogatorio circular y las diná11icas 1ie induce el 

cambio por comunicación y por insight (2€,). 

CITAS: 

<Ribes, 1990) 

(Ribes, op.ci t.> 
!Chubb, 1990) 

(Scarr~ 1985; Wittig, 

<Ribei, 1990) 

6 !Chubb, op. cit.) 

!Kudlac, 1991) 

8 <Ribes, 1990) 

9 !Kudlac, op. cit.) 

10 !Kudlac, op. cit.) 

11 !Ribes, 1990) 

1985) 

12 CChubb, ibidem; Varela, 1989) 

13 CKudlac:- ibiden\; Scarr, op .. cit.; Wittig, op. cit.) 
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14 (Ribes, 1990) 

15 <Chubb,. op.cít.l; · .· 

16 <Kudlac, 1991; Scarr, i9á~·i.w'í.t~ig; 1.f05¡ 
17 <Ríbes, 1990) 

18 (Vare la, op. ci 1',l 

19 .(Kudlac, op. cit.) 

20 <Wittig, op. cit.) 

21 <Ribes, 1990) 

22 (Chubb, 1990) 

23 <Kudlac, op. cit.: Protinsky, et.al.,. 1989; 

24 (cit. en Ribes,. 1990) 

25 (Chubb, op. cit.) 

2& <Kudlac:o ibideca; Scarr, op. cit .. ) 
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VI. CONCLUSIONES GENERALES: 

Es necesario reconocer que uno de los campas de la actividad 

profesional del psicólogo es el área de Educación Especial y Rehabilitación. 

Esta al igual que cualquier otra surge de la demanda social~ la psicologia 

dentro de las actividades concretas que realiza para cubrir o satisfacer esta, 

se encarga de la detección~ canalización y tratan1iento de los pacientes 

identificados <P. l.). Generaln1ente el trabajo se ha caracterizado por la 

intervención directa y la poca aceptación práctica de la actividad 

interdi-;ciplinaria: se analizaron la'i condiciones poco favorables 

estereotipadas del ejercicio profesional que imponen serias restricciones 

para que este se logre. 

Por otro lado, la actiYidad profesional del psicólogo en el iirea debera 

9er h. de facilitar a los u<Jiuarios el ubicar <Jius necesidades y el papel que 

deberin jugar en lo que se ha definido co110 el proble11a, las caractertsticas 

de e<Jta for111a de trabajo 'ion de'.Scritas conio <<desprofesionalización>>. Los 

criteno5 episteMológicos que describe la Sociologia de la Acci6r1 (1) vistas 

entre la en el capitulo IV.. son las que pentiten la convergencia 

de5profes1onalizaci6n y el trabajo interdisciPlinario. La práctica de grupos 

de respaldo <utilizando la técnica de Grupa Operativo) enfatizó en el 

tratamiento desprofesionalizada, es decir, se implementaron las condiciones 

para que los usuarios ubicaran 

relaciones conflictivas, que en un 

Paciente Identificado <Pn, 

el conte1<to y las caracteristicas de sus 

mo111ento hablan sido encubiertas en el 

para facilitar en ellos la bl!:isqueda de 

alternativas que fuesen ótiles para los miembros del grupo al que se 

integraron .. 

El trabajo interdisciplinario se ubicó exclusivamente cuando un usuario 

requirió de apoyo legal: en ese caso se contactó can trabajadores sociales y 

licenciados que orientaron la necesidad reportada. 
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Con respecto a la inserción social de la psicologh.:- dicho objetivo es 

satisfecho a partir de que te identificó el parc\metro del .. <<~studio del 

con1portan1iento hun1ano>> como :a.fin con las otras disciplinas sociales (2): a 

este regpecto reconocemos que en algunas ocasiones la psicologla ha sido Yista 

con10 perteneciente al c\rea 9io-Médica (3); sin en1bargo, al interior del modelo 

se observó su pertenencia a las di5ciplirias sociales,. adenias de que Le 

Labou5se (4) ta111bién justifica nuestra postura. 

No obstante:o tal y co110 lo 1nencionan1os en el capitulo 111,. no basta con 

e5tar de acuerdo con 5U pertenencia a la5 disciplina5 -:;ociale-;,. sino aden1á.5 

definir el conte><to especifico del coruportanliento humano que nos interesa y 

que nos diferencia de la.5 otras disciplinas del mismo orden. 

El psic6logo e5tudia las relaciones entre individuos,. enfatizando en 

sus acciones y contra-:;tá.ndolas con la corre-:;pondencia que tiene con forn1as de. 

organizac i6n: regla5, creencias, valores que sirven en esa si tuatibn en 

particular (5),. relaciones perdurable-:; o no perdurables (f,) .. 

Es iMportante no sólo para el ejercicio del psicólogo:- sino tarAbíén 

para el del antropólogo,. del pedagogo,. del adn1inistrador,. etG.. el romper con 

ese bloqueo interdisciplinario que Mencionaba Bourric:aud (7).. Esto nos 

posibilitarla potencialn1ente el que ya no di-:;putemos un nlis1110 puesto~ ahora 

en su lugar se buscarla la forma en que trabajemos cornple111ent~ndonos seg1!m 

nuestros conocimientos y funciones. 

V debido a la revisión de la episte111olog ia del n1odelo de Sociologia de 

la Acción, se pudo delin1itar el objeto de estudio de la p-:;icologia sin 

desconocer la relación que ha de mantener con otra5 Profesiones .. 

La Soci.ologia de la Acción nos permitió deo1ostrar que es posible 

facilitar la compren5ión del quehacer del otro 5i se comparte la misma 

episte1uologia y 5i e-:;ta es lo suficienten1ente vasta. Ahora bien:- este intento 
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Ya lo_h_abi.a-_desarrollado antes Bertalanffy <B>. No discutiren1os aqui el éKito 

o fracaso de dicho autor, sino que se ton1ara 9U aporte en cansidercaciOn co•o 

"un apoyo y como una propuesta convergente en intenciones con la que a.qui se 

'propus~. 

La "ideiLes_:_ <<en Yez ~e encerrarse cada disciplina en su torre de 

n1arfil 1 sacarlas y. gugerirles participar en la elaboración de una Torre de 

Babel. llan1ada Trabajo Interdisciplinario>>. 

Sabemos que en nuestra incorporacibn a un á.mbito laboral es dificil que 

1(ratemos sólo con psicólogas. Por lo nlisn10 debemos aprender a relacionarnos 

con los den1~s y a hacer notrar lo que hace111os: · 

Si no alcan;!amas utilidad y la demostran1os, seremos descartados. 

Con re<:;pecto a la Ideologia y la Ciencia~ la necesidad 9ocial demanda 

actividades concretas y eficientes, no sólo para las ciencias forniales o 

exactas, <:iino también para aquellas denontinadas <<ciencias del espiritu>>. El 

valor y precisión de las tccnologh~ radica en el grado en que satisfacen la 

demanda social. La psicologia ha <:iido una de las disciplinas que escasamente 

ha cubierto una. serie de demandas, por lo que se ha cuestionado <JU car.1cter 

cientifico,. sus n1étodo<:i y h posibilidad de que alcance algi!tn dia los 

criterios positiYistas que ha.n sido impuestos para definir una ciencia adem~s 

lltil. 

Asi tenemos que la psicologh. y cualquier otra disciplina fori.al o no, 

debe demostrar ~u utilidad y control en sus métodos porque esta es lo que 

facilita su inserción y il.ceptación 5c;>cial y no sólo la interpretacibn 

validez te6rico-n1etodológica (9) ~ sino a criterio<:; de consenso o aceptacibn. 

En otra<:; palabras, la forn1alidad de una disciplina depende de las tecnologias 

que pueda generar 11 y de la efectiyidad (10) con que cubra la deatanda 'iocial. 
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Pasando al aspecto de las relaciones causales~ parte de los fundamentos 

de nuestra ePistemologia accionalista se refirieron.a.1a·n1anera de describir y 

contew.tualíza,.r el evento social. Para e-sto se buscaron la-s relaciones causales 

111ás vastas y equiparables a un fenón1eno social o a un discurso teórico (11). 

Se descartó en principio la causalidad lineal debido a la escasa 

representatividad de las relaciones sociales y a que en conte><tos humanos es 

bastante di flcil lograr un control estricto de variables y predecir con 

precisión la conducta. De este forma se respaldó a Ortiz <12) para 

descalificar "- h Teoría de la Ciencia:- mejor conocida con10 positivisn10. 

Se descalificaron ta111bién como n1odelos ideales al funcionalisnto 

organicista y al ft1ate111<1tico puesto que su analog ia de lo social como la 

<<totalidad>> podia generar confunsión en tres aspectos: 

t. Cualquier ca1bio en una relar.ión se tenia como que afecta al 

-<.<.todo>>~ siendo que Chubb (1990> nos propone, como un argumento, que no todo 

se encuentrai interrelacionado y que alguien (el usuario) es el que ha de 

con1iiderar un cantbio coMO 9i9ni ficativo o irrelevante: 

<<Es Posible que considere 1d.s significativo que 111e haya tapado en la 

calle con un perfecto desconocido que algl!tn suceso ocurrido en casa>>. 

Esto sin eM¡,argo pareceria ser superado por la Rletáfora Rlatema.tica. si 

le otorgara. valores a c41.da coMponente y operación; pero no abandona tan1poco la 

nociOn de una totalidad. de algo finito. Esto facilitó el n1etaforizar todavia 

Rl~5 al <<todo~·> con la h111ilia. 

2. En que intentaron sena.lar una totalidad inalcanzable~ ya sea con10 

coMponentes orgánicos o nuMéricos, que no alcanzaban a describir los eventos y 

loe; podlan incluso son1eter a una nueva linealidad. 
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3. V en ·su·.aU.n de .. ._ retirar la atención centrada en el individuo 

aisl.ado:o la Orientó en grupos e instituciones (13); en todo caso? no es ni el 

individ•ia rii e1·- gYuPO:o sino las relaciones significativas entre individuo! Y 

sus consctructOs sociales y forn1as de organización la que importa a la 

p·;icologia y a las demás disciplinas sociales. 

Na- descartan1os del todo al funcionali'i•o mate•;ltico,. ya que este 

resulta Citil para definir los parch1etros de la investigación social en 

Occidente (14). A este respecto hemos de reconocer que la tendencia. occidental 

considera que se han de estudiar: 

a) las relaciones lineales significativas po9iible~:o Y 

b) el abordaje de demandas vigentes y relevantes en el conte><to (15) • 

Esto no nos lleva a retomar la 11 Teoria de la Ciencia 11 (positivis•o) y 

sus criterios de causa-consecuencia~ sino al estudio de la significancia de 

dos, tres o má.s variables mediante un sisteR1a semi abierto (lb) para proponer 

111étodos o recursos n1as o n1enos significativos para su ift1pl1rnentaci6n. 

Ese fue el requisito que no alcan:zO a sat1sface-r la Teoria del Caos 

(17) en su formulación teórica. Por lo den1:is:o se reconocen de este modelo los 

siguientes aportes: 

1. Definir a los sistemas como procesos: relaciones perdurables y no 

perdurables entre individuos .. en vez de grupos o totalidades 

2. La determinación de los significativo en cuanto a la percepción del usuario 

y/o de los involucrados:- y no en explicacione-; metafórica-; que interpreta 

el terapeuta. 

3. La utilización del termino estabilidad en lugar del totali:?ador 

hoiaeostasis. 

4. La definición de los coMponentes del caos:- que nos per•ite darnos cuenta d• 

que la ~redictibilidad y el control total en lo gocial son casi una 

ilusión; y que sin en\bargo~ las relaciones sociales se pueden estudiar en 
-11~-



par~metros social.es y cons'tructOs y concepciones sociales. 

No obstante~ es _a partir del estructuro-funcionalismo del 

accionalisn10 que se reton1an estas nociones, se incluyen las intenciones de 

trabajo interdisciplinario~ de inserción y aplicación social de las 

disciplinas y a reconocer como relativos y consensuales a sus argunientos 

teóricos y sus de111á.s niveles de conochtiento. Obviamente se enfatiza n1<lts en el 

accionalismo que en el estructuro-funcionalisri10 por las lin1itaciones de este 

t!tlti1110 (18) que si bien son efh1eras~ generan prejuicios contra el n1odeloª 

Este es el tipo de descripción de los eventos sociales que se sugiere 

para las disciplinas del mismo orden. Por esta razón se esperaría que los 

métodos propios de cada disciplina convergieran con la episten1ologia del 

accionalis1110 para aspirar a satisfacer los fines y objetivos de nue5tra 

propuesta, sobre todo los de una comunidad" ya, sea insti tuc: ional o de personas 

que demandan de s1.1s servicios, de 1.1na com1.1nidad acadén1ica que puede requerir 

de una formación referente a la desprofesionallzación al ejercicio 

corre-;pondiente- del p31c6logo con un sustento episten1ol69ico consistente y 

perguasivo (19) 1 

<:GH igual que en la definición de la ciencia~ su aplica.ción no se 

logr<1.ria por lo lógico de sus argumentos per se, sino por lo persuasivos que 

estos f1.1eran; es decir, por el consenso que alcanzaran>>. 

Un aspecto adicional a esta epiiite111olo9ia lo es la validez. La validez 

e~ uno de lo-; requisitos más importantes para que una disciplina tenga 

reconoci1Miento forMal, Y<l q1Je las caracteristicas de los tipos de validez (20) 

han sido de gran i111portancia al 11oniento de aceptar o no la formalidad de un 

discurso que pretende ser c1entifico" (21). 

Lo anterior ha fo111entado que las diferentes interpretaciones de cada 

disciplina pro11uevan sus criterios para reconocer su validez y la de otras. La 

can-;l!'cuanc1). co1111J c;;e ::mal1;?6 en el C)Pitulo IV es el desconocin11ento de la 
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validez en otr_os n1odelo~~: at!ln.~~.~nd6' :es~cis han dea1ostrado utilidad y una 

supuesta objetividad, de ~la ·que y~ co111enta111os que es un fen61teno consensual 

que h equipara a la Ideolo9ia: 'La idea que atanda o que es reconocida por la 

niayoria e~ ideológica, por tanto objetiva C22). 

Algunos teóricos en psicologia han buscado que sus trabajos <se apeguen 

a un3_ objetividad positivista para tener un funda.Mento confiable en los 

métodos y en su 1nodelo en general 1 sin embargo, en la práctica ha de11ostrado 

su poca utilidad pert1isividad Para el desarrollo del trabajo 

interdisciplinario. La actividad profesional del psicólogo no debe 

caracterizarse por una ruptura con otras disciplinas, ya que se duplic~ el 

trabajo o se obstaculiza el de otros. Por el contrario, debe tener 

conocimiento (23) de lo que hacen los demá.s para poder contplementarse en los 

-servicios coa1uni tarios. 

La \1alidez debe orientarse hacia una prilctica social e ideológica 

r.ompatible con t.1n ejercicio interdisciplinario que ofrezc~ Mejores resultados 

en favor de los individuos que requieren de los servicios C2'1). 

CITAS: 

<De Coster, 1978J Lugan, 1983; Touraine, 1984) 

<Boudon, 1979; Bourricaud, 1977~ Lugan 1983) 

<tal y como lo Muestra la curricula de la UNAl!O 

<Le Labous•e, 1974) 

(sea formal o informal similar a Ribes:o 1991)) 

f, !Chubb, 1990) 

(9ourricaud, 1977) 

8 <Bertalanffy planteó la Teoria General de Sisten1as como el sustento 

episteaol6sico de las ciencias) .. 

9 (que co1ao 11ie ha visto es algo muy relativo) 
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11) (su control~ la ri ecisi6n y nlenor costo:·de a"-~liC-ació:~j 
11 <Buboh y Whiren, 1984; Moles, 1990; Touraine', 1984>: 

12 mrtiz. 1991) 

13 (de modo que en algunas terapias familiares, se tráta··:-de reunir. a .todos los 

miembros~ como en Foley~ op. cit.) 

14 (basilndose en la probabilidad de sucesos -si9nifiC:atfY~-~· ~ no en la 

regularidad estricta del hecho. De Coster:- op. cit .. ;:-or_tiz!'---1991)' 

1& Csin que penseR1os en formular leyes generales) 

17 (Chubb, 1991)) 

18 CTouraine. 1984) 

19 (reto11ando a Scarr!' op. cit.) 

20 <de constructo o interna y de efecto o externa> 

21 CScarr:- op. cit.; Vare la!' 1989) 

22 (refle><ión realizada a partir de los planteamientos de Boudon, 198&; y de 

otros autores, Scarr,. 1991; Wittig, 1995) 

23 Cal igual que los otros) 

24 <De Coster, 1979; Lugan, 1983~ Pioles, 1990; Touraine, 198d) 
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HARCQ T!!QRICO DKL Pl!OG!!AMA D!I GRUPOS DK H!SPAL!X! COfl GRUPO OPl!!ATI!IO. 
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La in\portancia de poder conformar una buena· relación interpersonal en 

los grupos (ya sean for1uales o informales) ha trascendido en el aspecto de la 

relación familiar. Cuando en una situación de crisis los miembros no son aptos 

para resolver la problemática, se requiere de una intervención profesional, 

la cual no puede ser per111anente, sobre todo si se piensa en la dificultad. que 

tienen los participantes de acudir y de asun1ir sus responsabilidades. Por lo 

1tisn10, se propone una alternativa en la que los rniembros de un grupo con 

probleMáticas afines sean autoprestatarios de sus acciones y pron1uevan la 

resolución de 5US problemas por si mismos a partir de redes sociales, grupos 

de respaldo 'iocial y el afrontan1iento de las situaciones. Basándose en el 

supuesto de que todos los individuos tienen una función social conocida con10 

11 rol 11
, que es una actividad o posición esperada de un individuo (1). 

El psicólogo ha sido insertado en lag actividades pr~cticas incluso 

antes de tener las bases de sus método~ e111pleados. A este se le ha asignado la 

función de integrador sociah no obstante, se busca un cambio al respecto:

co•a puede "Serlo el trabajo con grupos1 

Al definir al grupo co1110 dos o más personas que comparten normas y 

roles sociales intervinculados, se discute que esto en un campo epistemológico 

no es sino un dato entpirico y las normas son un Na.reo de referencia 

coupartido; por lo que el psicólogo no integra al individua, sino trabaja con 

la posible necesidad de acatar lo ya determinado. Sin embargo 1 esta definición 

de grupo puede a111pliarse •ediante los siguientes criterios de integración: 

a) Pertenencia.- En F'reud (2) vimos que el individuo en el gru~o 

•ani fiesta 111is afectividad que razonan11ento como modo de integración. 

l'l~s alU. de un instinto de conservación~ se puede hablar de sugestión 

<3> y del prestigio del caudillo o lider. A propósito de la in1itaci6n de 

Manifestaciones de otros, se habla de una tendencia grupal Propiciada por la 

o;ugestión y la afectividad. Contra este fenó111eno se et<presa la posibilidad de 

un:i contrasugestión et<plicita a la tendencia. 
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En la· i~sér:éiÓn ·de la libido ::a_ la°, psiC~-1~9ia ~Ólectiva · pode11os hablar 

de una afe~-~-ivi. .. dad ~-·un·· 11-~mor va~--~0 11 ~-Le·;·~~···vi~·~~-~a;:caA~·. 

1 •. La cohesión de grupo 

2. La subordinación de los intereses individuales por la necesidad de 

sentirse perteneciente al grupo. 

Contin~a Freud (4) diciendo que las 11asas varfan en for11as y 

estructuras, co1110 puede ser las que tienen o no lider. las 111asas propuestas no 

permiten al individuo decidir sobre su pertenencia, en otro sentido, su salida 

se sujeta a consecuencias, en las que pueden ser alcan:?ados con10 segregados 

aquellos que son ajenos al grupa; <aiendo los aiembros perteneciente; los que 

no toleran a los otros y emprenden acciones contra ellos. 

b) Pertinencia.- Existen grupos con o sin jefe, donde al parecer se 

establece un lider secundario que se e><pone a la aproximación y el aleja!Aiento 

<represión). De este modo se puede dar una a.mbivalencia afectiva hacia 

alguien. Sin enibargo, esto se disfraza en algtln grupo a Manera de tolerancia. 

Este criterio de integración implica que se tiene que forau~lar una 

noción de que habrán cosas que se le peraitirán al individuo y otras at~s que 

le serán prohibidas. 

Una vez que el individuo se incorpora a la masa,, se subordina a la 

Multitud di-sminuyendo su afectividad abierta, intelectualidad .Y 1u actuar sin 

represión. Cae en la su111isión del "qué diriin?", donde no 111e trata 1olamente 

del lider, sino de los demás quienes velan por el ejercicio de esta autoridad. 

Se supone etológicamente (5) un ten1or o inconipletud del individuo al 

estar solo~ entonces ne se transgreden las reglas con tal de pertenecer al 

grupo y no ger 111arginado. Asi se senalan como instintos printarios la 

conservación,, nutrición~ sexualidad, y gregario <&>. 
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Este·, - in·~ti¡,i:Q··.·., ·1=i~~·it~:·~:·'·a :i1:t·~~~~-';: ··n1eno~( ;'~l(jefe\'.: q~e'.·soi'.~~ p~~~1Í.t~ un8. 
' .:·_. «.•-.•'' 

auténtica .i~:~~~'{ tic~·~·-i~Ó~ :'én. 'i3:· ~C~'fón>'e.~tré<1Qs '. ñi·i·emhros .~ · · 

e> ·Pará~Úa;i6n:~ · PL ... ~.· iJdi~¿ ~ara 'isz¡. a~p~~€J'..,1~>. nianera 
:·.. .·'. : • : .. ·:- ;- . . :·c.-_.>' ... ;.. . -~-

partic~lar,. ~n· .que se i'1s-erta esta· Postura~ den~ro Ae un3.).deo1a·g1a para ia 

Segl!ln Verón {7), sabeMos que la psicologta social puede estudiarse como 

una ideologia~ que surgió en la aplicación para problemas prácticos de manera 

antbigua; y ahi alcanzó un si tia para la investigación. Aqui se sena la que el 

verdadero objeto de estudio es la relación entre el sujeto, su comportamiento 

y la ideologia. De aqui 9alen dos preguntas: 

-có•o se ha estudiado el problenia de la ideologta? 

-qué relación guarda la psicologia social con ese problema? 

Entende1nos que la ideologia es un fenó11eno sociológico de carácter 

global; Pero ademas, representa concepciones o nociones del entorno social. Es 

n1uv coMl!ll'l que se hable de términos como actitud, motivo, opinión en p9icologia 

social!' sin eMb3:rgo, estos han sido descuidados en su manej9 al no pensar· niJ.s 

que en medirlos (9). 

Se propone que en el estudio del sujeto se da una socialización, con 

una cierta ideologia que lo influirá, en la cual se dará un comportamiento (9) 

y una representación, para finaln1ente llegar al sentido de la acción, que 

deter11ina el fin. 

En la elección de medios para alcanzar una meta~ la acción tiene una 

d1Nens16n nor111ativ" (11)). Los medios no son elegido9 por el agente 

aleatoriamente~ nL 1n1puestos del todo por las condiciones de la acción .. pero 

debP. sujetarse a la influencia del conoci111iento que funge co110 selectora .. 
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Est_e". Se"ñtido ·d~ lá a:cción··~s :simbolizado'y _nos lleva a la averiguación 

de 1.1n motivo~ aé:titud u ··_opini6n. Se dice que una acción para s;er social 

inteligible. Un Motivo se puede 

consi~er:ar: -.con~o :el-· ntotor ·de un con1portantiento. 

Se puede considerar que una secuencia de cor11porta1niento tiene Muchas 

significaciones <11); esto se explica cuando se reto111an el lengua.je y las 

actitudes,. que inciden sobre los medios y las condicione'i para llegar a los 

signos o mensajes. Con mayor precisión:- pode11os hablar de un punto de 

convergencia (comportamiento> de influencias nn:.iltiples C12) en cada sujeto~ 

quien le da una significación particular. Este contporta1nienta es un producto 

ideológico y n1arca el sentido de la acción. 

Para Freud (13) una de las •ani festaciones Pri•arias del individuo Para 

circunscribirse a la 11asa es el enamoramiento,. que por lo •encionado a 

continuación nos da una idea de enajenación o de ideologia. Se considera al 

ena111oramiento como un revestimiento sexual del objeto que:- Mediante el logro" 

pierde su intportancia. En otras ocasionef!I el revestinliento persiste. A lo 

largo de la vida hun1ana se dan distintos objetos eróticos <14). La represión 

hacia dicho objeto lo h:Jce cambiar de f.ientimientos afectivos, consecuencia que 

se refleja en el punto de convergencia de las influencias ideológicas <15) en 

su fa.mil ia y para con los demiis. 

En la pubertad se sigue a mujeres que le i11tponen respeto,. pero para las 

cuales no hay una intención 9e><ual, prefiriendo practicas con otras. Con la 

primera puede ser enamoral'liento y con la úl tinia,. un interés ge)(ual. 

Sobre la 11superestimac ión sexual 11 se dice que se reaal tan las 

cualidades del objeto amado por encima de los demá.s. Se cree que estas 

cualidades ·provocaron el deseo:- siendo 1,!micamente su c"rácter sensual. 
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al. obJeto con el 

-na;¿:¡~i·~~o--!i:~~·i·d:i~i,~~~1 
~ropia_._ 

yo, torná.ndoSe en un 

ideal 

~~~cUán~a··· ~~Y .U~~ ·am·or conlPártidó se desvanece .la suPerestin1aCibri dél 

objeto-~~·s(·~-~~ ~~"_-logr~, e1 ideal del ya- es catnbiado por: el ·Objeto. 

Freud ~upone similitudes en la sun1isi6n entre el enaft1oran1iento y la 

hipno1Eiis. Aunque si parecen manifestarse~ la hipnosis no es un proceso social 

tan ab1ertn~ y puede tener valide: en la comparación "Sólo con10 una n1etafara a 

e><plicitar o a reinterpretar. 

d) Cooperación.- Como mencionaba Freud (16) ~ al individuo no se le 

e><igira 9ino el son1eterse a lo que desee el lider (padre toteM); por lo tanto 

su participación en el grupo tendrá. que -ser aquell"' que con1partan los deAli\.s 

obedeciendo al jefe, que marca una autoridad absoluta que reprime y hace 

exclU<Jivag ciertas formas de autorid::a.d para él; asi, todo el grupo comparte 

afectos e ideas y pierde 51,1 individualidad (17). 

Esta autoridad n1uestra aMor hacia los demis sólo en la 111edida que le 

'lirven, y su narcisis110 hace mas evidente esta situación. Todo myndo desearia 

hacer lo que puede hacer el jefe. A la pérdida del jefe se da.ria otro sucesor 

con el que las co•sas no ca111biarian; pero este no ascenderla por si misR10, sino 

con el apoyo de los otros co1110 el héroe liberador <18). De este modo.. al 

dedicar todos su atención e interés en un llder pierden congecuentemente su 

individualidad y actividad. Este es uno de los riesgos de la cooperación. Sin 

e"bargol' cuando se pretende re:Jli:?ar una actividad en vias del beneficio 

colectivo, w,e requiere de una cierta reali?:ación de actividade5 que los lleven 

a alc~nzar sus Meta<:; (113). 

Una vez l"evi!iados ciertos procesas 'ligni ficativos que pueden darse en 

un grupo~ nos refer1remio'.i a un grupo infonnl que también puede tener 

prtlbletdtic:.s de relación de esta indale: LA FAtr\lLIA~ Hen1os visto que se ha 
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identificado stress en las fantilias con un PI (20)., 'séa cual. fuere h. 

Problem:itica que .se ie presente. E5ta a su vez crece cuando se dan intentos 

fallidas·de· intervención <21). 

Con11!mmente los R1ie111bros de un grupo consideran que un Paciente 

Identificado es un problen1a per se:- o que sus incapacidades o acciones lo son 

ta111bien; no obstante, puede ser en pri11era:- que ni le vaya ni le venga esta 

situación:- o qL1e con10 ha sido costun1bre. el psicólogo iraplemente un 

tratamiento directo intentando que se <<resuelva esto;,>; pero pudo surgir otro 

problen1a ahora. Lo que nos hace pensar que se atac6 Unican1ente un stnto111a Y no 

al problema relevante que se da en esa relación. Ade11ás probablemente se 

ignoró el contexto y los involucrados. 

Es por esta razón que sugerimos que en vez de un trata11iento 

directo en el abordaje de proble111as en las relaciones h.eiliares se utilicen 

<<terapias faniiliares>> (22): En ca.si todos los modelos de la terapia f;u1iliar 

se descarta la ca1.1sal!dad directa, prefiriendo utili~ar una interrelación de 

factores y de participantes con influencias reciprocas. En una relacibn 

circular-causal se refiere uno a actitudes~ intenciones y acciones en las 

relaciones interpersonales, donde el cambio de ~ctitud en el tr¡,l;a.•iento puede 

Provocar el cambio de actitud hacia las situaciones <23). 

Las terapias que se ubican dentro del ttodelo fa•iliar proponen sus 

11tétodos conociendo la función, intereses y metas de la fa•ilia, y que la 

dhfunción de un intagrante afecta a todo el sisteaa. También, en estas se 

prograaa su intervención en etapas: 

a) ·Inicial.- que consta de la evaluación, el 

diagnóstico y la delin1i taión de los objetivos. 

b) Inter11edia.- el tratamiento 

el Evaluación de objetivos y logro• <24) 
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Es Por esto que se ha proPuesto el :'que .se haga uso de recursos propios 

de los Mien\bros en· la acción a travé~ -de· la :fritei"vención de practic_antes y de 

la in've'S.tigaci6-rl de la manera en;que las fan\ilia'S tratan y·afrontan el stress 

(25)" para lo que han '5ido, propuesto'5 el re'Spaldo ·sOcial Y la confrontación 

personal en vlas de reducir el stress <26>. 

La confrontaci6n se define co110 los esfuerzos-de un individu~ en la 

solución de proble1'11as cuando una >< situación se lo e)<ige ·tadaP-tar:se) · c:rn ~ 

Esta se realiza a nivel personal empleando 'SUS propios recursos. 

El respaldo !iiOCial responde a grupos,. individuos o instituciones que 

;,yudan de distintas maneras a otros individuas a afrontar el stress 

directa.r11ente (28). 

Tol'lando en cuenta las ideas de Kirilenko y l<orshunova C29), la 

evolución histórica:- con\O proceso social,. deyier.e en la personalidad (31)); que 

tiene su percepción de la realidad y de los otros (eje yertical), atiende 

nece'iidades detiarrollando sus actividades mentales y creativas. Esta 

personal id ad le genera un rol que justifica tu pertenencia a la naturaleza y 

la sociedad. Es este rol el que perr.lite :al individuo que se ,incorpore a estos 

do9 tipos de proce'!ios terapéuticos en lugar de caer en ideales de rbtulos y 

cualidades:- que no lo llevan a resolver nada. 

Se ha visto que algunas familias tienen· alayor facilidad para 

imple•antar el respaldo interno en redes sociales (31); no ob-stante, se 

requiere de capacitar interpersonaln1ente a los individuos en CJistemas de 

respaldo social para que puedan can1partir 'SU'ii conocimientos y asi lograr una 

<toe ializac ión. 

La red social es un conjunto de vinculas entre un grupo definido de 

personac; <32). E1Pte se puede dar" cuando dichos individuos tienen una afinidad 

situacional que lo'J hace pertenecer a un mismo proceso (33). Su función 

pretende satisfacer un ideal din~mico de su situación fundado en el desarrolla 
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.::_·-. .. ,' 

y activf~ad ~áns.ti~te :- -,~a~tÚmd .. o' de __ la . 11 esenc{a hUmana _· --~o-~io conjUhto de 

relaciones : '.~'~,~,i~·1es 11 i -;~~e·~-;~co·rio¿en~-~~n~··e~~-ias pe~petu~dor.~s 'I contr~dictoriás 
~~ ra_ ·s~·~(~d~~;~.:(~-~·~:-'~ ~-

Es-tos·- tres- Pii::>C:Eisos exigen de este modo a ·los participantes el uso de 

E•ta lo'l obligará a atender las necesidades 

obJetiv-as -Üdeol69ica5) Y su desarrollo subjetivo (marco referencial>~ 

· identii ficando sus limitaciones y los recursos que le permiten el éxito. 

Dicha personc~lidad activa cambu. las condiciones objetivas de su vida 

que ya tentan cabida en !iU pasado. 

El respaldo social ha apoyado a la confrontación personal y ha generado 

una reducción de stress en caso de falla (35). 

De e!; to 01 timo se ha reflejado en los padres (3b) una disposición de 

recha:.!o social (37) ~ otra actitud~ de incapacidad personal; también la 

creencia de que su inutilidad es la causa del problema <38); y la creencia de 

~er causantes e incapaces de afrontarlo <39). 

Dicha estig•atización se ve en la agresión verbal~ en la negación total 

de la inhabilidad~ que repercute nonnalmente en que no se acuda a un servicio 

de atención profesional. 

Para b. intervención se ha sugerido lo siguiente (AQ): 

- EmpleQ de rede5 5ociale5 con sugerencias prácticas 

- Test de intervención de Respaldo Social con asignación aleatoria 

- Reclutan1iento d~ conocidos~ amigos y fanliliares que fueron entrenados 

coAio prestatarios de hs actividades para el logro de reducción de 

stress 
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El uso de grupos .~uede. pét-_miti.f.:: ·ei· -.al~ance:·~: d~i··. d:é~-a~·~ .. ~-1~~·.-~.d~·.,-. la 

confrontací6n· Person.il:o ,el re5p~ldo ~~cia¡ ·Y.~ i·a·-. conu.mt'~aci~~; i·~·t~r·p~:~~~-~~·i a 

través de: 

a) tonceptos de problem;l.ticas individuales y grupales 

b> discusión de las dificultades de interacción con el intern·o-

c) 5Ugerencias a través del juego de roles 

flletodológicamemte se ha tratado de satisfacer la demanda de mayor 

respaldo social en base a plciticas grupales:- textos~ testi111anios y discusión~ 

dejando de tarea el diseno de progran1as y el listado de problemas y de 

alternativas. 

En una red social esto es A1á.s compleja: 

-ayuda Mutua 

-habilidad de comunicaión interpersonal 

-terapia de aprendizaje estn.icturado 

-otros Método5 

-metacomum.ca.c i6n 
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BALANDIER. G. ·.<1988) :. LE DESORDRE •. PARIS, FAVARD <ELOGE DU MOUVEMENT>. CHAP. 

_¡¡, 41-61' 

: . . 
-Lue9o de. pen~'ar que se habla alcanzadO la e><celencia para describir 

todos - . los . fe'1ón1e.nos el éKito de ·la ciencia y de la instrumentación 1 se 

cu-e~tiqn¿(~-~u ~~e~fsiÓn ·debido- a los efectos incontrolados o las tendencias 

casi 'dogmátiCas cualesquiera. De ahi que las teorias ya no sean tan globales 

como antes 1 .. ahora se ubi_can en el entorno de la época. 

La ciencia ya no se ocupa de la universalidad teórica y culturaL sino 

de su ubicación en el conteKto. Dado que ton1a en cuenta su contextol' su lógica 

y su evaluación tienen caracteristicas culturales; como la tradiciónl' el 111ito, 

el con1plejol' el devenir y el uno por el otro. Sin entbargo, han habido 

eKtensiones exitosas de la ciencia a nivel intercultural en el ccu1pa de una 

episten1ologia innovadora que busca correlaciones entre los fen611enos y el 

lenguaje (y que provoca tambión el orden /desorden par la aparición 

/desaparición de par;J.digmas). 

El orden y el desorden son indisociables: Aunque para Platón el 1.HtiR10 

se subcrdine al pdniero en la <<totalidad>> (que debe pensar que en el 111undo 

reall' si es racionall' el hon1bre puede provocar el desorden; tri. Conche). Por 

otro lado~ para los epicurianos~ el orden tiene su origen en el desorden o en 

el orden pare ial lejanos de la razón. 

El desorden es niAs posible cuando los integrantes tienen 11ás autonomia 

o individualidad en el interior de una relación. No abstantel' esta relación 

les hace pertenecer a un desorden relativa <sin reglas) y·también creadores de 

un estado nuevo de "organización estructural. 

Se ha hablado de abandonar la objetividad universal de las ciencias 

<.<duras>> con el propósito de colocar al ser huNano en el conteKto social y 

metasocial que describe <H. Atlan; F. Varela) ~ pero con una percepción 

relativa. 
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La ciencia ha logrado su renovación gracias a los hechos realizados por 

Giovanni Dandi (astrónomo que hizo analagias entre el orden del nu:-mda y el 

arden hun1ano en el siglo XIV: Astrologia) ~ por Alexandre Koyre (y su propuesta 

econ6Mica y social apoyándose en Platón y Galileo). por Kepler~ Diderot~ 

Einstein y otros tantos que ron1pieron la noción de leyes universales y de un 

orden absoluto de los fenómenos en la investigación en las disciplinas 

cientt ficas sin importar su cará.cter social o natural. 

BOUDON, R. <1979): EFFETS PERVERS ET ORDRE SOCIAL. PARIS, PUF <SOCIOLOGIES) 

INTRODUCTION1 SOCIOLOGIE ET LIBERTE 

Cuando n1uchas Personas siguen la n1isaia conducta de un individuo o 

agente se genera un efecto social .. Es decir~ que la. influencia individual se 

transforMa en social. Esta se llal'lla un efecto perverso, y constituye la n1anera 

de provocar crisis y caMbios sociales; que incluso, puede desarrollarse como 

una acción colectiva para evitarlo .. Por lo que se puede decir que se hace algo 

para que nos reditue un beneficio y al misl'llo tier.ipo nos provoca una 

con9ecuencia no de9eada. 

La naturaleza de los efectos perversos nunca nos permite evitar la 

sustitución entre ellos. Entre los individuos~ la acción social de alguno 

desconoce las ideas de 111uchos y debe darse cuenta del ·costo del car11bio .. 

Este fenó11eno se 1denti fica en la etnon1etodologia <critica de la vida 

cotidiana) por costumbres diferentes. Las designaciones sociales más simples 

nos obligan a analizarlas sin olvidar sus connotaciones abstractas. 

Este estudio no eu nuevo porque ya se hablaba al respecto desde la 

época de Rousseau., Mandevi lle y otros que constituyeron la base de la 

Sociologh .• 
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l'tert·a~' ·.:h"abii.-·· ,_ ·d~ ··. l'i · ·p~iádriJ~-::;~n'·~·~e i:~· .ant~st1Sdad de este teMa y 9U no 

_apl icác{~~~: 2~~~· ,~·;:t·i:ñ;~:~:r;_qu~?~~~~i~-~~~:;~~·:_~¡·~:~ · ~:~ÓritF-~dicciones fueron Hegel y 

: Marx <¡a··;·~~-~ff~dii~1~ó~:~:~~m~:~.:~-~-~~f~ ;P~rve-rsa> •. 
'-'-' _"'.>:-_,"-- .. ,_:(:;i\':.' 

:-,<· ..:-·- ·. - .. ,• 

·c~~·nd~'·\~~ · ha"Cen prediccione"S", puede ser que ellas alcancen sus 
:_, ": ' .. ~----

. Pr:~,~~~)~~~-~::- Pe-i-o Pa·r ·1a ·aCeptación de los hombres que las hacen obedecer. 

la iMportancia de las contradicciones para. 

la -sociologla. Por ejen1plo, sobre la educación_ hay intereses indu5triales que 

-hacen efectos colectivos e individuales perversas. Se ven l:as acciones e ideas 

individuales en oposición~ que~ aunque no sean todavta contradicciones, 

satisfacen poco las metas esperadas. A Pesar de las efectos perversos debe 

reconocer9e el logro de la acción colectiva. Ahora,, el aumento de estatus de 

la educación es un grado mas importante que el de antes, ya que eKi'lten nuevag 

necesidades técnicas. 

Se hizo la revisión de obras de <<sociologia de la organizaci6n:1>. Se 

identificó la in1porti'ncia de las contradiccione9 debida9 a la influencia de 

grupos que representaban los intereses de las 11a.yorias. 

Los efectos perversos no sólo pertenecen a la vida cotidiana, sino 

taabién a los procesos institucionales. 

El efecto perverso introduce las nociones de efectos no deseables y a 

la vez deseableg ~ y de aquellos no de5eables e indeseables, aón cuando ~e 

acepte 111á.s la 5egunda. Deben recordarse los biene!I y male~ colectivos 

paralelog de los actores para los integrantes del grupo social (pero no para 

todos) no se 1 alados: 

Para explicar las posibilidades de las estructuras corupetidoras 9e 

hablara de1 

1) Esperanzas dec 

-ning1!m 111ie1t1bro 
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-algunós miembro5 
., ' 

-t'cido5 ,los -ñi~e~•bfos:· !___ 

-intereses 

. ,··-.·-.--

2) Geñe¡.:-;c i6n·:-~-~:~ -:-:_'. , __ 
-bien~S~ 

-1nales 

-bieiie~- .Y.: M3l1·~_s.-, ~in\ul tá.neos 

3) ·Efectos- de bienes y niales sobre: 

-algunos 

-todos 

El objetivo de esta abra es revivir la nación de los efecto! perversos 

confrontando te><tos para sustentarlo. 

Los efectos perversos p1.1eden identificarse cuando se habla de la 

libertad bajo el control social Cde e5tructuras) que iMponen eleccione5 

limitadas al!ln 'li nos proyoca riesgos .. Ta11bién aparecen usual1nente cuando se 

hace una metá.fora cibernética~ y por ende reduccionista,. de la sociedad y de 

los conflictos de la programación '! los cambios de la percepción reducida 

equipara.dora de lo-s factores en juego .. 

BOUDON, R. (19Bbl: L'IDEOLOGIE L'ORIGINE DES IDEES RECUES. FRANCE, FAVARD 

<IDEES-FORCES>, CHAP. 0, 209-243 PP. 

Aparte de los efecto9 de posición y de dispotiición,, y de co•unicacibn; 

es necesario ton1ar en cuenta los efectos episte111ol6gicos,. cuyo conocia1iento 5e 

relaciona con las creencias no den1ostrada5. También es necesario darse cuenta 

de la e)(istencia de proposiciones no justificadas que suelen integrar 

cualquier teoria. 

-143-



Para estud.iar dichos efectos Y 'S~5.· proposicion~s no·justificadas en los 

discu~Sos te6-ri~~-~·~· .. ~~····tom~~·-en ·cúe-ñta tres solYi::iones- posibles (tomadas del 
~ .. _·-~:' '_;, --

<<tri len1a ·de. "MtinCha~Ss-en>>~~, ~~~~~t> :: ,~ · 
.. '. (,- ~::; , .... · '. 

1. /1 ya~;~s·~~-~~~Ü~a~rse -- de 
' - . . .-- .- . ~ 

- -JuSt1-fiCa'í eL discurso :cienti"fico> 

2.· sea detener la regresión de la justificación en un punto arbitrario 

3. sea:o· en un cierto punto:o ponerse a girar en un circulo vicioso11 

pesar de esto.~ dichas proposiciones no se oponen al desarrollo de las 

ciencias sociales ni de la naturaleza. La episte1nologia ayuda al 

establecif11iento de una coherencia entre lo que se estudia y lo q1.1e se puede 

haceir en un trabajo cientt fice in1pregnado de ideologia. 

El abandono de análisis <<introspecti1,1os>>~ e institucionales 

111etaf6ricos'" y tan1bién de apriorisMos evolutivos (como en Marx> nos permitirá 

abordar abiertantente las creenc i~.'5. 

De principio se puede distinguir entre los discursos analiticos 

coeunitan.os y societarios cuya especificidad de la comunicación y su 

afectividad los separan. 

Reto1lando a Kuhn los paradigmas senalan "esquemas de pensamiento:-

orientaciones teóricas o metodolOgicas a propósito de las cuales se puede 

observar en la co11unidad cienti fica un cierto grado de acuerdo porque a ellos 

le-; p<1recen útiles y fecundas" (p. 213). La naturale%a ideológica de los 

parad19n1as se basa en aceptar la.-s pren1isa.s .,;in d1scus16n por el practicante no 

sin el riesgo de que se caiga en problemas de validez y en una iaala 

repr~sentac16n .je la realldld. 

Va no se deberc\ hablar de utilitarismo~ materialismo o de la ideologia 

s~cur1tart.a que "Sugieren qt.1e el individuo sólo se comporta por sus intreses 

•ateriales v lo-; i:ostos ·1 ventaJas. Entonces el individuo estin1ar1a que merece 
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una retribución. ProporCiO_nal a. su Contfi!Jucibn~ ·será mejor contextUali~arlo 

apoyándose en un funcionalismó por_qi.ié: eS"te es. mas --Permeab1e' a U~~ fecund-idad 

ideológic~ d~ paradigmas-. 

Se puede e><Plicar el análisis funcional de este n1odo: 11 yo quiero 

explicar tal hecho institucional D; si yo pueda mostrar que los individuos 

hubieran libren1ente consentido que la institución fuera establecida, yo 

h1..1biera contribuido a explicar D por su función 11 (p .. 219) .. 

V es 3.Si que el éxito del empleo del ancUisis funcional hace de la 

opinión Mayoritaria~ la opinión colectiva~ reglas y normas. V para evitar la 

•egregación.. la 111inorh. acePtará la opinión colectiva <at!in sí le parece 

desagradable) No obstante~ hay situaciones en la'S que la jerarquia de la 

Minarla puede i111ponerse a una n1ayoria temerosa de los costos .. La unanimidad 

genera. por otro lado~ un <:;ociocentrisno CPiaget) de prohibición al 

individuali11ma. 

El i•bito funcional de la<:i decisiones sostiene la legitimidad de la 

ideolagia. h cual tiene un sentido a partir del consenso .. de la satisfacción 

de las necesidades o de la conveniencia p;:i;ra ciertos miembros. 

Ha·"· P•:>r otra P-3.rte, sociólogos que han caído <como de st.1 cosecha) en 

un func1onisn10 con el fin de otorgar una fonción a todo Cese es el origen de 

la analogia organicista). Hay otros que han hecho la reducción a la voluntad 

de la <<clase doaiinante>> o de las institucione:;,. hacia el há.bito. Nos dan1os 

r:uenta U.cih1ente de los apriorisn1os et los juicios de valor; que amenazan con 

desobedecer el trilen1a de ll!Unchaussen. Además. el problema E. (epistemol6gico) 

no aceptará Más (en el caa1po de los pa.radi9R1as sociales) la inserción del 

tt1ec:in1c1~mo Cartesiano. 

Sin e111bar90, este n1odelo (funcional) puede ajustarse fácilmente a los 

pfectos '1e r:onum1cac16n v de posición-disposición. Una de sus manifestaciones~ 

na obstante,. t1~n~ el ne:;go de wue puede asemejar 1..m discurso n1atemá.tico 

-145-



·'. ·-,_ - . :. ,:.:: .. 

univers~lista_· :cy<~\~e':<asi '~~·dria
0 

ha~~r una re~r~se~t-aC~~n.':·.-fáí~~':i~ .. :i;:_)~~l~~-~d: 
sim~lar _'~·-un"~ t~~~~n~-f~) /-t: 

' .. ¿\ 

· tende'1ciaS· E'.!:." 
'i .. - . ~ '· ' - ·_ 

las teotias~ segUn Popper,, puede_n ser o no· 

. repres;Ota \iíY3:s 

(a~_n·:·s.i.. ~~~~~é~· __ se le les califican de falsas). 

de· la ·realidad: por l"d mismo,, su porvenir será. el de avanzar 

Parci lós paradigmas de Kuhn o los programas de Lakatos, el encargo y el 

sustent"o tendrá. l·ugar a par·tir de un consenso y 11de una creencia colectiva en 

su :-féc"u-ndidad y en su validez. 11 Cp. 233). 

BOURRICRUD, F. (1977)' L 'INDIV!DURLIS~IE INSTITUTIONEL. PRRIS, PUF, 

<SOCIOLOGIES>, 351) PP. CRP. 

Parsons CThe structure of social action) re111arcaba la necesidad de un 

refle><ión teórica que sostenia la convergencia de propogiciones de los 

escritas. Aqui se describe su prin1er modelo 11 estructura- ft.mcionalistci. 11
• 

The structure of social action CParsons) se refiere a algo m<is que el 

en1pirismo social americano: '1segt!ln Spencer~ el hombre constituye la apertura 

de un largo proceso lineal que, sin solución de continuidad al caabio de 

orientación, se rea1onta hasta los orígenes de los tieinpos priruitivos ••• esta 

evolución seguiria indefinidamente en la 11is111a. dirección y de una •anera 

acumulativa 11 (1937, 3-4). 

Esta noción sostiene al cambio v al progreso como productos de la 

investigación encaminada a un fin definido por ciertos individuos. 

La teoria sociológica dista de ser una acul\lulación de datos pasivos e 

inmediatos. El empirismo no logra organizar de 111anera sistémica (coherente y 

acumulativa> las iMPresione~ e><perienciales. 
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-La ob-;ervaci6n se s1..1stenta e~ - los. i~te_r_~ses c-ar,~cteristicOs 

-La verificación de hipótesis se. suStenta~ en· ia ·· <SuJeCión~ .. e><pÍ:!rf~~~ntal 
de consecuencias· e><tr;tdas d~--~~-"-,~~~-rc~:(re':f:~~~~t~1~:::. ::_:_ 

. ·.·-~:·:_-,·~:--·:-_· _ ... ~··./:·· < .. :·-~.-~-.. !> 
Tom3ndo en cuenta los intereses~:.h-ipóteSiS: nl~'t-~dó~-' del 'inVE!sti9ador 

como espiritu o ser individual -no:' concili~ _r con_- \~-~--<-~~·th~dC~-~ 
reconocidos. 

Toda teoria se fori11a con10 un sisten1a integrado o estructura lógica 

que se vincula con una fl?cundidad heuristica 11 Un descubrimiento no tiene 

alguna iaipor+.ancia cientl fica~ aUn si la hipótesis del investigador es 

verificada ••• cuando C?lla no tiene consecuencia observable sobre el sisten1a 

teórico del investigador". Una observación aparenten1ente intrascendente puede 

repercutir significativan1ente en cantpos distantes. El hecho no propicia la 

refle><ión~ sino la para.deja de su proposición en relación a otros de mayor 

reconoc1111iento y verificación. Esta incongruencia nos lleva a evaluar la 

naturaleza de etiita relación de con1ponentes teóricos <evidencia de no ser 

sua1atoria~ sino s1steri1a de can1bios sustanciales). 

Operaciones cognitivas de la teorla: 

-deduc, 16n de consecuencias 

-gener;1;l1zación de principios 

-e><plorac ión de un e ierto campo de problen1as cone><os 

Parsons 111enc1ona un bloqueo o b<i.rrera lógica (clOture logique) Para 

definir los caaipos,. los cuales no se pueden reducir a un principio l!inico .. Tal 

Ve;! una proposición relevante en un sentido dentro de un caa1po A pueda serlo 

t.~n101én en •.m canipo B. lo que- hace ~ue pertene:!can a un nlisn10 sistema teOrico. 

Teoria: conjunto de proposicic.nes de can1pos cone><os pero diferenciados 

entrP. lo"i cu:ile; e><1'il;~ tma bl!lsqueda creciente de similitudes y diferencias. 
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Reconocer la pluralidad de principios:- la heterogeneidad de sectores!' 

es. reconocer tj"ue la '!tendencia al bloqueo" de sistemas teóricos esta . . 

i~tr1nSéc~~l~~·t~ liniitado por el desarrollo y la ran1ificación del conocimiento 

<C:,it.· .te~t:-.: BoU~~·icaud:o 1977>, es decir:- que e><isten hechos vá.lidos no 

. -_v.irjculados-_ a· lOs· den1is:o o sin valor ·en la teoria. 

metá.fora permite introducir los hechos prad6jicos en 

relación al cuerpo teórico: Si toruantos a un sistenta (con sus bases teóricas Y 

noc~ones emplricas) como un punto lun1inoso en el océano de oscuridad, se torna 

n1á_s significativo si se usa en la relación entre los hechos paradójicos y una 

teoria envejecida que se apaga por si sola. 

Este efecto contradictorio se linlita por la tendencia de bloqueo a la 

inserción de nue\'os hallazgos, ya que los sistemas teóricos se pueden concebir 

como entreabiertos~ para -;obrevivir al margen de estos. Por esto!' la teoria se 

apoya por un lado en la ciencia positi\'a~ y por otro lado en la filosofia. De 

este modo el filósofo verifica los n1étodos de investigación y también la 

naturaleza del tema observado. 

Orden social.- los prin1eros economistas buscaron vincules y propiedades 

en los fenómenos que tuvieron sentido para los actores. 

Acción soci~l.- Esta puede ser justificada a partir de las aplicaciones 

posibles, y no por las proposiciones que le den base. Para analizarla hay que 

buscar su unidad fundamental: el acto. 

Acto.- Requiere de un agente o actor~ senala una orientación o fin como 

proceso, y surge eh una situación que tiende a desarrollarse sola:- en 

dirección opuesta posible111ente a la esperada por el actor. Por esto se pueden 

distinguir los datos sobre los que el actor no puede ejercer 'SU poder de 

disposición (control) <condiciones de la acción y medios). 
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En·· ,l<i _ ei_~cci6,~_··-.··d:.·;n~e~-~C?S para ~~~an~ar Una ii1eta, la acción ti!:me una 

diNensiÓn ·nonHtiVa~· L~S-inéd'ios!;no 'sO·n. ele9id0s p~r el."agente alea..toriamente .• 

ni ÍMpue~tos ·.de{ t-~d·O~·-:~~~:(.x~·~(,~:ciriCÚ~'{~~~~--d~ ~~a --~é-ci~ri, pero debe sujetarse a 

la influericia_:del · ¿o~ri¿t"n;-¡~~~~ ~~¿'~;:,f~~g~ como. selectora. 
~. ·--~--~ -· 

i~:,~ 
La-,~-~:~·ú,~"¡~-~¡d-p_roceso es --la cOn,binaci6n de metas y 111edios a la 

elección de un actor" p'or :~rit.érios :normativos~ y puede resultar~ con10 también 

puede fallar. 

La acción produce "consecuencias no deseadasº. Es subjetiva por 

trat'l.rse de b. acción de un agente. No es un proceso 9ingular ni incon1parable. 

Cuando Parsons lo define corao subjetivo se refiere a que cuando dicho acto se 

9ubordina a los motivos de los actores que reproducen 31 n1undo exterior se 

transforrna en hechos objetivos. 

DE COSTER. M. <1978): L 'ANALOGIE EN SCIENCES HUMAINES. PARIS, PUF, SOCIOLOGIE 

D' AUJOU?D' HUI. CHAP. 4 

Toda relación duali<aita nos ha llevado a la bú5qu.eda de vinculas no 

aleatorios, pero a la vez ha redituado en eKplicaciones incipient~s. Aqui se 

eKpresaran diferentes connotacioneg de la causalidad y ciertas perspecti..,.as. 

En las ciencias 'iociale'i sigue la pol0n1ica de la causalidad. A partir 

de la 11 inter"dependencia funcional" de Pareto -se han preferido las 

rnterrelacionec;; a la relación A. B: o B como función de A, tomando asi una 

noción probabilist1ca de lo que pasa. Dicha cuestión ha innovado inclusa en 

la'i ciencia'i forralei;. De este 11todo se ha rechazado la causalidad, Y se ha 

propuesto un n1odi?lo de la necesid:.d y la responsabilidad <Rex, 19&5>; sin 

embargo eKi5te aUn el temor de caer en deter•inismos. 

Un<\ propuec¡ta es la. sociologia d"' la acción. que e111plea una perspectiva 

funcional. L<J. función es un térnuno que tiene dos connotaciones: 
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1. Un~. org.anicista <se hace una analogia siste"a social-cuerpo), donde 

cada elemento s~rv_e· para_ sustentar una totalidad <Taylor, Fraserl' Malinowski, 

Durkheini, PárSOns) ~ y se expresa de tres Maneras: 

a) Los elen1entos culturales y 'l"as actividades sociales estandarizadas 

san funcionales para el sisten1a social o el todo 

b) Todos los elementos sociales satisfacen funciones tocia.les 

c) Estos eleA1entos consecuenten1ent~ son indispensables 

2. De las matemá.ticas y llegando a terminas como VI 's y VD's para 

pretender una precisión cienti fica y se representa como V=F <X>, donde el 

valor de V depende del de X CPareto) • 

Asi ambos sostienen elea1entos interrelacionados que cobran sentido en 

una relación y a la vez recha;:i:an la causalidad. No obstante se podria uno 

confundir cayendo en antecedntes y consecuentes. 

El funcionalismo sirve a la investigación cuando se estudian relaciones 

significativas en vez. del todo; aunque tal vez se corre el riesgo de hacer 

falsas correlaciones que desvirtt!ian los fenó1nenos. As! la investigación 

buscar~ vinculas significativos en un deteri;inado contexto (que sea 

predictiva) y perMita a la sociologia descubrir regularidades en la vida 

social. 

2/ Les di fférents sens de la notion de causa lité 

La polén1ica de teóricos y aplicados se debe la causal id ad de los 

pri111eros y la aMbigt.ledad que los segundos identifican en los anteriores an lag 

situaciones reales. 

La causalidad es una analogta no literal de la fhicaio usada para 

eMplicar lo social,, que aparenta un efecto precedido de una causa (perrlitiendo 

la predicción). 
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Otra e1<plic~ción .es de reciprocidad (circular causal o funcional),. de 

la cual se espera el predon1inio de alguno. 

31 L •enchainement <lineal>,. le tissu et le rhizome (tabular) 

El priMero consiste de una causalidad simple y univoca, n1ientras que el 

segundo concibe una <<red>> reciproca de interrelaciones que a través del 

conociA1iento de la relación pen1ite el entendimiento de los componentes y 

viceversa. El tercero Crizo111a) es de causalidad impredecible (se buscan 

signi ficancias) ~ por lo n11sn10 usa la analogia de arborescencias Y se le 

considera colllo -;istérüca. La sociologia,. al apoyarse en estas dos Gltimas 

(principalmente en el rizoma para orientarse a lo que en las r elaciones se 

valares como significativo) estudiará entonces las interacciones y las 

contpetenc ias. 

DUFLOT. C.r LE PSVCHOLOGUE, <<HOMME NOUVEAU;.;.. CRAPUCHET, S. <1974): SCIENCES 

DE L 'HOMME ET PROFESSIONS EGL.!ALES. TOULOUSE, PRIVAT, 363- 372 PP 

El ps1cOlogo tiene la necesidad por un lado, de desarrollar sus métodos 

y el conocimiento de los iaisn1os, y también de elaborar sus prC?pios n1odelos 

par<J -;u desarrollo profesional. 

Aunque hay otros profesionales <el consejero, el pedagogo y el 

terapeuta) que e1Aplean Modelos shülares a los ya existentes:o el psicólogo ya 

no debe duplicarlos. 

Las personas lo buscan para contarle sus secretos Cesta es una acción 

r1?conoc1da dE?l psicólogo). El psicólogo trabaja con seres hun1anos sin importar 

la situac10n. Al trabajar con personas, estudia la conducta como 11 la acción en 

contexto" (3b3 p.) y sobre si 11is1110. 
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En la a~·ci6n social el psicólogo puede ser investigador o psicotécnico 

de relaciones humanas. Puede trabajar en la cllnica, en la educación 

Corier1t~c.i6'1, a-sesoria y consultas individuales, Y de Materias). en la salud 

(donde se ubica en la prevención y la intervención). con individuos o grupos. 

Sobre, ctodo· debe enselar y realizar terapia, y ademá.s, ayudar a partir de la 

PrevenCión .¡ la salud. En el can1po de la organización fungircl coMo conciliador 

entre los otros (mediador et<terno). Por otro lado, en la econo•ia realiza 

estudios de mercado, de relaciones y de per':ional idad • 

• 
11Su función evoluciona sin cesar del individuo al grupo. Su 

intervención se sitl!ia. per111anentemente en tres niveles: la coMprensión de ca-so~ 

individuales, la Mejora de la comunicación y la dim\nica de grupos; la 

investigación en niateria de la organización social; todo dentro de una 

perspectiva esencialmente humanista". 

El puede desarrollar tori~cs. c;1_J~ 4'.ctividades porque existe una demanda de 

servicio en problemas interpersonales, los fracasos o la inefectividad. Es asi 

como los psicólogos no hacen intervenciones directas, sino de elucidación de 

la realidad. Es m-.i'a con1ún el hacer as'isti r a alguien en lugar de otro 

(echándole la culpa) que de acudir uno n1ismo. Son todos aquellos que hacen 

acudir con el psicólogo <<psy>> Oos que hacen la demanda) a quienes se debera 

evaluar en la situación. El psicólogo no deberá. nunca juzgar a los derd.s. Por 

el contrario, debe escuchar todo y facilitar los cambios de actitudes n1ás 

viables .. 

Visto que debe trabajar con los demandantes,. <Je estudiaran 91.19 

estereotipas~ intenciones y conflictos en lugar de negarlos. Ellos deberán 

realizar acciones. 'un psicólogo debe hacer que el otro se dé cuenta de gu 

situación y de su ideología <los hechos. explicitarlos.. elucidarlos 

anal izarlos) • 

Los 111étodos-- Debe oponerse al uso de tests cuya subjetividad es 111uy 

com1~n. Incluso estos son empleados por personas no calificadas. 
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El ~n1plea Principalmente el -s:eguinliel':'t_o y 'las téFniCas -~~_grupo, 1as 

cuales son n1uy peligrosas cuando un charlatan las en1plea. · 

Al respecto de su formación~ esta es la combinación de la· °eKperiencia 

escolar y de su cambio personal, y tan1bién, de su eKperiencia laboral. 

LE LRBOUSSE- DELUZRRCHES, J.: LE SOCIOLOGUE. EN CRAPUCHET, S. (1974): SCIENCES 

DE L' HO~~E ET PROFESSIOtJS SOCIALES. TOULOUSE, PRIVAT EDITEUR. 

Antes~ la sociologia parecía la ciencia para el estudio de la 

regularidad de los eventos sociales (CoMte). Ahora esta se constituye en el 

fundan1ento de nu~vos métodos y de la investigación reciente con el propósito 

dP. conseguir un espacio. L:J sociologia pertenece a las ciencias sociales (como 

la econoniia. la psicologia .• el derecho, la psiquiatría, etc.). 

La sociologia se desarrolla en dos niveles: 

-PriMero, identific;. los cambios institucionales, 

culturales del medio en la actualidad 

ideológicos Y 

-V también se estudia al hombre y su interacción en el 11edio social .. 

Todos los sociólogos hacen su maestria a fin de insertarse en la 

c;ociedad. Sin elftbargo~ el sociólogo no ha encontrado todavía su verdadera 

actividad profesional en la sociedad. Incluso eKisten muchos prejuicios en 

relación a si tiene aplicación en el medio. 

El justifica entonces su función social siguiendo a Lewin y tantbién una 

111etadologla para ocuparse de las relaciones entre las profe-siones sociales~ y 

de la investigación y la teoria de h.s relaciones y el con1portamiento social. 

Todas las profesiones sociale5 reali:?an intervenciones en el ntediol' 

inter·.•enciones q1Je no pueden aislarse satisfactoria ni justificadamente como 
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pertenecientes: a un campo social. EKisté entonces ia -necesidad de 
," : --:.-, ·, ~ :·-~ . . - -- ; . . -: : . 

interdep_~nd_erl~:ia ~e aCciore~ ~-ocial_es susten~adas por: 

. , .. ,, --·" ,_ . 

· ·:-:;~· \;~~~~·;_;~e-·:~~~udlar, tO~as .la~·_ profesiones sociales, al ser hu111ano. 

Por '.lo que de·b·e~fn ~~i¡·s~~~~~--~icho_. earu.p_o social. 

-p~;. ·:-otfo· _lado; __ , los !nvestigadores pertenecen a la Mis11a tJiituación y 

·acciones; -eS deC:ir, son c_ontempor!neos. Sin entbargo,_ para satisfacerla,_ se 

reqUier~-'de ·1á- a~Cióñ pluridisc-ipÜharia. 

A Pesar de la necesidad de recibir una ensenanza de tronco co111l!ln Para 

las profesiones sociales, cada una ha decidido rechazar a las otras. Asi, 

Cdesafortunadan1ente) el lenguaje, los aétodos y snedios, la obtención de datos 

y su actividad son diferentes. 

Se requiere entonces de hacer mas co111prensible, para todos, las lenguas 

discursivaCJ de las ciencias sociales, a fin de utili;?ar bien los términos 

<interacción, proceso,. dinán1ica, operatoria, etc.) entre todos. 

Por otro lado, en lo que a métodos se refiere, aunque se teft1a a los 

mé-todos estadisticos~ nos conviene emplearlos, ya que esto hara Más preci~os 

los datos cuando se evtudien los caNbios sociales. 

Ser~ entonces necesario de convencer a los trabajadores sociales Para 

que realicen encuestas (en todas las profesiones 5ociales). Agi tae coatpletar~ 

la recopilación de dat.os. 

Se necesitará. entonces de tener una forn1ación psicosocial al respecto 

de las técnicas 'Cuanejo de grupo,_ juego de roles, psicodraruas:o business 

games). 

Pero ante todo:o habra sido necesario conocer la percepción de los do•i~ 

a propósito de los sociólogos. Luego, las profesiones sociales podrán ocuparse 

de su tarea en la sociedad. 
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LUGAN,. JCC. (1983): ELEJ11ENTS D'ANALVSE DES SVSTEMES SOCIAUX. TOULOUSE, PRIVAT 

· EDITEIJR; SOCIETAS, CHAP. 2, 3 

Dado que todos los s~res humanos se conlportan en grupos, 1a sociologia 

tendra la intención de estudiar la interacción de ·individuos seg1!m las 

situaciones. A~n si se tienen los n1isn1os medios~ la división de los can1pos es 

todavia difusa. 

En todos los procesos humanos hay una interacción de individ1.1os. Esta 

acción de afección reciproca es el objetivo de la Sociologia Cl11auss). Pero 

esto, Por su generalidad no nos permite desarrollar la teoria. 

Es entonces que Gurvitch propone tres niveles sociales: 

a) El nivel n1icro sociológico, que consiste de las relaciones inas 

particulares entre y de ind 1viduos en una relación inforn1al (en esta se dan la 

afectividad~ la funcionalidad Y la co111unicaci6n) 

b) El nivel de agrupa~ientos parciales~ donde l;i influencia colectiva 

propicia. la objetividad de las convenciones o valores y regl~s del juego (a.qui 

las relaciones ya pueden ser institucionales y sufrir cambios en su relación) 

e) El nivel macro sociológico~ que se refiere a las sociedades que se 

organi:?:an segl!tn los criterios de la cultura 

En un ruodelo tal, todos los eventos o actos se conte><tualizan a partir 

de! an~lisis de los niveles en una sola rel~ción (y no interculturalme-nte) ª 

Ast todos los eventos se ju:?gan de acuerdo a su efectividad o a la congruencia 

de los aspectos objetivo s y subjetivos de los tres nivelesª 

Entre los tres niveles se constituye una relación reciproca donde las 

partes asiladas no tendrán ning~n sentido. Es decir que se contextualizara el 

n1viel 111a,cro sociol69ico pero sin olvidar el nivel niicro sociológico (donde se 
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individuo, 

Procesos de 

interacción ·:A.~~~:;,_i'O:éi)~!~;~-Os~,;·~ "./~~, la~(111;u;r:o 'se . ~~up~~:r:l de las influencias 

i~eol~~iC·~'s - ... ~y~~·{~tj~:~~~-: ~·~·~:;,J'.~-: 'micro. 

dis~inguir:: entre la psicologia y la 

-T~rde --(95)--afirm~ba que la acción individual se convertiria en social. 

----D1irkheini (25) -decia-C:¡ue la acción social ·existia co1110 tal. 

-Weber (31> sugiere la rec3.pitulación de las acciones hechas por otros 

actores. Lo que se llama la subjetividad. 

El sociólogo debe estudiar los hechos subjetivos y objetivos eni:re 

individuos y grupos. Asi, la perspectiva deber~ obedecer al conocimiento del 

contexto (situación din~mica) ~ con los actos y las otras influencias. En este 

ca'So la psicologia estudiarla las bases biológicas y psiquicas de la conducta 

y del medio. Pero fllead {13) afirma la necesidad de una participación social 

para el desarrollo de la personalidad. Según Lewin se habla.ria 

preferentemente de la función personalidad-contexto. 

Ahora el modelo de Gurvi tch se aproxima a la subjetividad-objetividad~ 

lo individual y lo colectivo~ Y la psicologia-sociologia. Sin embargo el 

ho111bre no tiene sentido más que en la relación con los otros. 

Lugan nos senala el tipo de relación que tiene la sociología can otras 

ciencias sociales: 

a) la Historia~ que hace un análisis diacrónico. Por otro lada~ la 

sociologla aborda principalmente la sincronia (relaciones conteKtuales) 

b) la Antropologia,. es la ciencia del hon1bre~ y s1,,1bordina a las den1~<J 

ciencias sociales. Esta estudia la tradición colectiva. 
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e> ·1a··etnolo9ia~- que es· la ft1~s pr6Xin1a .a la- _so~iol.og1a,·en lo .·que 

conc i"érne---~·'.\~·~' n~~-to~,~-~-~ -:s~ ~~~~r~a\:de: e'st~~Ú-~r,-~i de~.fr;c;ú.~' ~i~~e{~,Ül ~.~'ral. ·, 
·o:·';:?~-:.~,' 'Í 1' '}::.". -~:~;'.(< 

-a> --~:~/·P~l~ri·i~g·'ia ~~acial, ~~~e-:~e-~·h~<~i;:~-~~i~:er~d~6:~ó_ñ1_cf ~~~ '~-;':~-~:~d~do la 

noc.i6tl- de: s·u~-:~.~~~~~: de. estÜdÚ{.--~ -¡ '<'.:·' 
-·--::"-e,- __ .. - .-_·_,_ .· - ---=--' _-<'.;.:._:__::::.~-~ 

A<t podenlos ver que eKiste ~;,~ ';~1~~,Jl~ ·c~n iC '~tra: ·ciencias, pero 

que· no eKiste _una correspondenCi3. ·:·re~t::·::v;'.érltire '"ófro~:-·a~pectos, se -ve a la 

psicologia con10 dificil de de~i~ir por la-:b~~~~~~t~- transgresión de los_campos 

la inexistencia de una forn1a de ·abordaje que permita el trabajo 

interdisciplinario porque cada profesional conoce sus términos~ pero no los 

del otro. 

Cap.3 Los proble11as episteMol6gicos. 

Se ha escogido entre la-; teortas sociológicas~ dos Perspectivas con el 

fin de describir <con la ayuda de ellas n1ismas) sus problemas episten1ol6gicos: 

A) La perspectiva positivista 

Aqui seo buscan leyes para los hechos sociales <conduct~s) can10 si 

f•Jeran objetos. Se requiere de no valorizarlos, sino de analizarlos y 

eKplicarlos <contrario al derecho y a la moraU. 

Sin e11bargo, es necesario verificar si el positivismo es <él mismo) 

capa;z de ewpl icar los fen6Rlenos sociales: 

-Para e111pezar~ lo'i sociólogos no se pueden apartar de las influencias 

socnles e ideoi691cas (tan1b1én contextu~les) de su e><periencia. 

-Lvego, la ciencia h1..1n1ana pertenece a h. historia social y es una forma 

de estudiar un hecho social en el contexto. 

Finalmente, su obj@to de est1..1dio e-; activo~ por lo tanto cambia. 
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e) Tener una conciencia de una _cierta ten1poralidad:o de una cierta relatividad 

de sus conocinliento5 .. 

La Sociolo9ia no puede ser acu111ulativa porque estudia las situaciones 

con la ayuda de la inve'Stigación previa para elaborar nuevas teorias más 

precisas. 

Ahora esta estudia ft1á.s las regularidades y el funciona11iento que la 

existencia de ·1as leyes .. 

La Sociologia nunca se aleja d~ nenias y de producciones sociale!i:o a1!m 

la tnoral y la politice. La sociedad tiene la necesidad de legislar lo que le 

permita su supervivencia. Sin embargo el positivismo dice que es an1oral. 

Sobre sus n1étodos, se puede decir que el positivismo e1nplea el conteo y 

la descripción. No deber;! buscar soluciones Precisas:- pero si de estudiar las 

relaciones entre los eventos y las Macro sociologias .. 

Entonces e'l dificil de distinguir entre los objetivos del soci6logo y 

los del egtado y de las instituciones. 

No obstante Durkheini dió un poco de relativismo en la perspectiva 

positivista. Por lo que los valoreg y las ideologias se tornan ya i11portantes. 
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Alain·· i:O~ra~~~ 
principios: 

1. El objeto de la · Sociologh 

sociales.- Na es necesario egtudiar lo_: subJ~tiY~~:::=:r~.:~)~~~~~á~~.~:Vk';/ri~~)_a_s~:-. 

intenciones o las opiniones. Se trata de la ac~i:ó~">:·e~~;:_~'~l~~~ia·~--~~- -.-~~~-~a.C:i.On.es 

sociales (conteKto), del actor. 

2. Una relación social es una acción contextualizada-que puede ser 

estudiada por: 

-La sociologh,. donde se ubican roles en las situaciones. 

-La e iencia pal i ti ca, donde las interacciones son transacciones hechas 

por los actores,. -sin importar el conte><to. 

3. Un ca111po es una intervención de la sociedad 5obre ella misma la 

cual hace mis plausible el desarrollo de roles y de relaciones jerá.rquicas; de 

organizaciones,. de instituciones (campos de decisiones bien formalizadas), la 

constitución Cun escrito para legislar tnlPUesta por una jen .. rquia dominante)~ 

las relaciones de clases <vistas cor.10 las acciones sociale'!:i y no c.on10 3.cciones 

insti tucionales:o pero organizacionales). 

Esto nos senall. las acciones del sociólogo: 

-la de analizar las relaciones socü\leg a partir del C:o\nlPo cultural que 

les produce las relaciones sociales q•..1e lo motiven 

-de criticar las ideologias y de encontrar las relaciones sociales y 

h.s :act1vid';'Qes~ y tO\mbién l~s jenirquias Y de s1..1s conflictos y debates~ por 

lo que deberla evitar la ideologh. Por el contrario nunca evitara su relación 

con la ideologia; asl se dar;l cuenta de su influencia durante la acción. 
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Para Touraine la objetividad sera lo que la jer:uquia dominante ha 

impue;to. ,El sociólogo no deberá. pertenecer a ella, pero analizara los 

di fereriteS movimientos· sociales. 

-160-



GUIA PARA EL ANALISIS ACCIONALISTA DE LA SESION TERAPEUTICA. 
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La Prt.:'. .. ~nte- guia contempla el análisis de la práctica terapéutica 

dentro de los <.:riterios accionalistas para facilitar el trabajo 

del psicólogo. Ademas toma en cuenta el hecho de la prilctica de este se 

mantenga· el'.'· los par:!metros pertinentes para poder reportar a otras d isc i pl inas 

sociales. los hallazgos que para el ejercicio de estas l!llth1as puedan 'ier 

signi ficatiVos respecto al caso. 

ESta gula se sustenta en los fundamentos mencionados a lo largo de la 

presente tesis. Su forma de analizar la práctica terapéutica del psicólogo 

(sea cual fuere su modelo) sigue la misma lógica que n1ani testamos en el 

cap_itulo V:o al analizar al gr1.1po operativo. 

Esta guia analiza~ conforn1e a los Principios de la Sociologla de la 

Acción <Touraine, 1984) 10 los cuatro niveles de conochtiento sugeridos Por 

Squarzon (1985) : 

3.) Nivel teórico.- del discurso y las interpret11.ciones 

de los hechos. 

b) tHvel metodológico.- de las for11as en las que se puede abordar y 

evaluar el fenómeno. 

e) Nivel iustr1.111ental.- de la forma de utilizar los conachtientos en 

una situación cotidiana. 

d) Nivel epistemológico.- que va a dar cuenta de la elaboraciOn del 

discurso:- sus ri1étodos y sus aplicaciones, de 

•oda tal que mantengan una congruencia entre 

si. 

De esta for11a, se pretende facilitar al terapeuta,. al asesor o a aquel 

profesional la posibilidad de detectar si algo puede o no funcionar en su 

ejercicio profesional respecto a su n1odelo" con10 p1.1ede serlo q1.1e las premisas 

de su modelo no sean suficientemente vastas" no correspondencia con el Método 

o con su imple111entación; o en dado casal' la posibilidad de integrar a su 

modelo una práctica que sl 
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. . . 

Se recomienda seá;-éle'Scripti.vá:·'.i1 registrár: .. =~u- cor:res'Pondencia con cada. 
:· ,·----.- '·,' 

principio:o ast ·. ~on10 _.r.epaf·~~,.: ~·t-e>ctú~-lM·é~t~_;'.-"ÍD~ _· ~~·9u~~~t~s·"- del-~: ... U~ú~~ie · ~en· <~aso 
de ser re~omados par.: evÚa~ i'~te;~~~~~~d;~s/;,,: .. :;/· .• • 

<-'->. ,----~~: ~-;:~:~t:;; "'--~- ~.:,:.·~~<~~ '..t<< . _ _,·,~'· -, .. ,. -_~(::_~-
.· ..... ·.··••.•· j~ ···· ••.I:::<•: "':.··.~.·;>·:~:;;;;····· 

1> Evitar la e•tr>Polac¡~n ~~lJti4~fÍJci.•;,·Jk;:~fiÜ~~· ~ir~·'.g~~1~~x ~ituaciones 
-N. :::~:~:: _ \.<;~~~~>ft '~i::-~: - ~~:_;~~~~~~ ~\t~: _ ;:~> , :. , =~-~·.--

-N. instrumental.-

:n Contextualizar las interacciones socia.les 

-N. teórico.-

-N. metodológica.-

3) Vincular sisten1a y actores 

-N. teórico.-

-N. 111etodoló9ico.-

-N. instru•ental.-
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d) Identi fic~r. l~ reÍ·~~~~cia·~·de :(~~ve~t~S .·\~ara.:.e,l ·'.~~~á/1.~ 
·;~·:'<-;; ' .. ~:~ 

-tl. teórico.-

·-,·-... ¡ 

-N. instrumemtal. -

S> La forn1a de abordar· lo~ Yidó·re·s'. _ :·:\·;:·::·;~ , .. _.:"'. 
-N. teórico.-

,'. ·~-~L'.:;. :-.-~:·~~;-.. · .:':)_:~:· 

-N. n1etodol62ico.-

-N. instrun1ental .-

+:.{\ :;_';]_·~:>·''" 
°(,Cié)'.,'·,,<.--·· 

f,) Evitar concebir las cosas como lo reporta el usuario Mediador 

-N. teórico.-

-N. metodológico.-

-N. instrumental.-

7) Identificar roles conteKtuales, y 

-N. teórico.-

-N. n1etodológico.-

-N. instruniental.-
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8) Di fer.enc:i.:1r entre estructu-ra ,<forn.1a>. ·y~_CambÍ'o (acción) 
~ - .-- -

-N. teórico.-

-~l. metodológico.-
,_ - ~·~·- ·. 

-N. instrumental.-

-1&5-



BIBLIOGRAFIA: 

- -

ALLEN, H. (1984): EARLV VEARS. NEW JERSEV, PRENTICE-' HALL-, t~P. 10, 14, 

15 

ANDERSON,E.A., V LVNCH,M.M. (1984): A FAMILV IMPACT AtlALVSIS: THE 

DEINSTITUTIONALIZATION OF THE MENTALLV ILL. FAMILV RELATIONS, 33, 41-4& pp. 

ANDREOLI, V. <198&): LA TERCERA VIA DE LA PSIQUIATRIA; tr. del it. 

C1980l. MEXICO, FONDO DE CULTURA ECotlOMICA, CAP. 1, 9-17 PP. 

ANZALDO, MORENO. V SANCHEZ C1989): UNA PROPUESTA EPISTEMOLOGICA, 

TEOR!CA V ~ETODOLOGICA QUE POSIBILITE LA INSERCION PROFESIONAL DEL PSICOLOGO 

EN EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL. MEX!CO, ENEP-I, TESIS DE LIC. EN PSICOLOG!A, 

CAP. 3 V 5 

ARDOINO. J. C1971l: PROPOS ACTUELS SUR L'EDUCATION. PARIS, 

GAUTHIER-VlLLARS, 201-413 PP. 

ATTHOWE y KRASNER: PRELIMINARV REPORT ON THE APPLICAT!ON OF CONTINGENT 

REINFORCEMENT PROCEDURES <TOKEN ECONOMVl ON A "CHRONIC" PSVCHIATRI.C WARD. Etl 

LIEBER~AN, D. <1974) LEARNING AND TEH CONTROL OF BEHAVIOR. USA, HOLT, RINEHART 

AtlD WIHSTON, 249- 259 PP. 

AVILA, C. (1988): ANALISIS DE LOS VALORES V ACTITUDES V SU POSIBLE 

INFLUENCIA DENTRO DE LA PRACTICA CLINICA. MEXICO, ENEP-I, TESIS PARA EL GRADO 

DE LICENCIATURA EN PSICOLOG!A. CAP. 3. 

BACKER. TH.E. (19891: BUILDING BR!DGES. PSVCHOLOGISTS AND FAMILIES OF 

THE MENTALLV ILL. A~ERICAN PSVCHOLOGIST, 44 (3), 54&- 550 

BALANDIER. G. Cl98Ul: LE DESORDRE. PARIS, FAVARD CELOGE DU MOUVEMENTl, 

CHAP. l!, 41-f,1 

-lf,f,-



BARKER, P. (1981): BASIC FA"1ILV .THERAPV. G.REAT BRITAIN, GRANADA 

PUBLISHING LIMITED, SG-100 PP. 

BARRAGAN, Z.E. (19B&l: EL PAPEL DEL PSICOLOGO EN UN CENTRO DE 

DESARROLLO INFANTIL. MEXICO, ENEP- I, TESIS. 

BENEDITO, G.: ROL DEL PSICOLOGO: ROL ASIGNADO, ROL ASUMIDO V ROL 

POSIBLE. EN BRAUNSTEIN, N. ET AL (1975) (COMP.): PSICOLOGIA, IDEOLOG!A V 

CIENCIA, MEXICO, SIGLO XXI EDITORES. 

BERTALANFFV, L.V. (1976): TEORIA GENERAL DE LOS SISTEMAS. MEXICO, FONDO 

DE CULTURA ECON0"1ICA 

BLACKHAM V SILBERMAN (1973> 1 COMO i'\ODIFICAR LA CONDUCTA INFANTIL. 

BUENOS AIRES, KAPELUSZ, CAP. 3, CAP. 5, CAP. 8 

BOUDON. R. (1979>: EFFETS PERVERS ET ORDRE SOCIAL. PARIS, PUF 

<SOCIOLOGIES) • 

BOUDON, R. (1986> : L' IDEOLOGIE L 'ORIGINE Dq¡ IDEES RECUES. 

FRANCE, FAVARD <IDEES-FORCES), CHAP. B, 21J9-243 PP. 

BOURRICAUD, F. U 977) : L' INDIVIDUALISl'IE ItlSTITUTIONEL. PARIS. PUF, 

<SOCIOLOGIES), 350 PP. CAP. 1 

BOWLBV, J. U972): CUIDADO MATERNAL V A/'IOR. i'IEXICO, FCE., PARTE l. 

BRAUN~TEIN, N. :ANALISIS DEL ENCARGO SOCIAL EN CADA RAMA DE LA 

PS!COLOGIA: LA PS!COLOGIA SOCIAL. Et! BRAUNSTEIN. N. ET AL (1975) CCOMP.): 

PSICOLOG!A, !DEOLOG!A V CIENCIA, MEXICO, SIGLO XX! EDITORES. 

BUBOLZ, M.M. V WH!REN. A.P. (1964): THE FAM!LV OF THE HAND!CAPPED: AN 

ECOLOG!CAL MODEL FOR POL!CY AND ?RACT!CE. FAMILV RELATIONS, 33, 55-

-167-



CORONADO. V.O.A.. MOSGUEIRA, R.H.E. V URRUTIA, 1'1.M. (1991! 1 "LA 

DESPROFESIONALIZAC:.JN EN LA EDUCACiotl ESPECIAL". PONENCIA INEDITA PRESENTRDA 

EN: XIII ENCUENTRO NACIONAL V VIII LATINOAMERICANO DE ESTUDIANTES DE 

PSICOLOGJA, GUADPLAJARA. JAL. UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA: FACULTAD DE 

PSICOLOGIA. 

CORONADO, V.O.A. V MOSQUEIRA, R.H.E. (19921: "COMO ABORDAR LA HISTORIA 

EN LA ENTREVISTA CLINICA". PONENCIA !NEDITn PRESENTADA EN: I ENCUENTRO 

tlACIONAL DE PSICOLOGIA. MEXICO. ENEP- IZTACALA. 

CORONADO, V.O.A. V MOSQUEIRA, R.H.E. <1992) 1 "OCHO PRINCIPIOS 

SOÓOLOGICOS PARA SUPERAR ¡qnos V FALACIAS DE LA PRACTICA PSICOTERAPEUTICA". 

PONEtlCIA !NEDITA PRESENTADA EN: I ENCUENTRO NACIONAL DE PSICOLOGIA. MEXICO, 

ENEP- IZTACALA- UNAM. 

CHUBB, H. <1990): LOOKING AT SVSTEl'IS AS PROCESS. FAl'IILV PROCESS. 29. 

169- 175 PP. 

DE COSTER, M. (1970): L'ANALOGIE EN SCIENCES HUMAINES. PARIS, PUF, 

SOCIOLOGIE D'AUJOURD'HUI. CHAP. 4 

DUFLOT, C.: LE PSVCHOLOGUE, «HOMME NOUVEAU». CRAPUCHET, S. (1974>: 

SCIENCES DE L'HOM~E ET PROFESSIONS SOCIALES. TOULOUSE, PRIVAT, 3E.3- 372 PP 

FABRV, J. B. (1977) 1 LA BUSQUEDA DE SIGNIFICADO; TR. DEL INGL. (1%8). 

MEXICO, FONDO DE CULTURA ECONOMICA, 11-23 

FOLEV, V.D. (1986): AN INTRODUCTION TD FAl'IILV THERAPV. USA, GRUNE 8. 

STRATTON, 2a, CAP. 1 y 4 

FREUD, S. :PSICOLOGIA DE LAS MASAS. 1'1EXICO, ALIANZA EDITORIAL, CAP 4-12 

-169-



• . = 
KARNES, 111.B. V LEE, R.C, (1981)): IN\ÍOLVIt!G PARENT~ IN.THE EDUCATION OF 

THEIR HANDICAPPED CHILDREN. EN FIEN, M~J. cccii'lP.'l ,· HAtlllBOOK ·.OH PARENT 

EDUCAT!Otl. NEW YORK, ACADEMIC PRESS. 201- 22& 

KIRILENKO, G. V KORSHUNOVA, L. (1909): QUE ES LA PERSONALIDAD?. MOSCU, 

PROGRESO, CAP. IV. 

KUDLAC, K.E. (1991): INCLUDING GOD !ti THE CONVERSAT!ON: THE INFLUENCE 

OF RELIGIOUS BELIEFS ON THE PROBLEM- ORGANIZED SVSTEM. 

LE LABOUSSE- DELUZARCHES, J.: LE SOCIOLOGUE. EN CRAPUCHET, S. (1974) 1 

SCIEllCES DE L' HOMME ET PROFESSIONS SOCIALES. TOULOUSE, PRIVAT EDITEUR. 

LOPEZ. E.A. V RODRIGUEZ, Ma.E. <1985): PROVECTO DE INVESTIGACION: 

"ENTRENAMIENTO A PADRES POR PARAPROFESIONALES, UllA HITERVEllC!Otl EN COMUllIDAD". 

~EXICO, ENEP- I, TESIS DE LICENCIATURA EN PSICOLOG!A. 

LUGAN, J-C. l1983l: ELEMENTS D'ANALVSE DES SVSTEMES SOCIAUX. TOULOUSE, 

PRIVAT ED!TEUR. SOCIETAS, CHAP. 2, 3 

MALAGON V JIMENEZ <1988): LA ACTITUD DE LOS PADRES HACIA SUS HIJDS 

RETARDADOS. MEXICO, ENEP I, TESIS DE LIC. EN PSICOLOGIA. CAP. 3. 

MRMAR, CH. R. <1990): PSVCHOTHERAPV PROCESS RESEARCH: PROGRESS; 

DILEMMAS, AND FUTURE DIRECT!ONS. CONSUL T!NG AND CLltl!CAL PSVCHOLOGV, 5 (3), 

2&5-272 PP. 

"ARQUEZ, G.L.A. V HERNANDEZ, S.J.A. (1987): EL PAPEL DEL PSICOLOGO EN 

LA EDUCACION ESPECIAL V LA REHABIL!TACION. MEXICO, EtlEP-I. TESIS DE LIC. EN 

PSICOLOGIA. 11-35 PP. 

MATHESON. D.W., ET. AL. <1983): PSICOLOGIA EXPERIMENTAL. DISE\OS V 

AtlALISIS DE INVESTIGACION. MEXICO, 

-!E,9-

C.E.C.S.A •• CAP. 1. 



' ' 
' . ' . 

MOLES, , A.A. <19%f:\.LE~ SCIENCES DE L' I~;RECIS. PARIS, EDITIONS DU 

SEUIL, 9-13 PP. 

ORTIZ, de ZqG. (Í991l.: LÁ CONFORMACION DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL 

PEDAGOGO. MEX,ICQ, '. UNAM FIL. V LE1'RA5, TESIS DE LICENCIATURA EN PEDAGOGIA, 

B-21. 

PAMPLIEGA, DE Q.A.: PSICOLOGIA SOCIAL V CRITICA DE LA VIDA COTIDIANA. 

EN PICHON-RIVIERE, E. V PAMPLIEGA, DE Q.A. <1985): PSICOLOGIA DE LA VIDA 

COTIDIANA. BUENOS AIRES, NUEVA \llSION, 9-17 PP. 

PEREZ, J. (1981): TERAPIA FAMILIAR EN EL TRABAJO SOCIAL TEORIA V 

PRACTICA. MEXICO, PAX, CAP. 2 

PEREZ, N. (1978): PROBLEMAS DE LA IMPLANTACION DE PROGRA~AS PARA EL 

DESARROLLO INFANTIL. EN SMAC: ANALISIS DE LA CONDUCTA. MEXICO, TRILLAS, 40-44 

PP. 

PICK, DE W.S. <1979> UN ESTUDIO SOCIAL- PSICOLOGICO DE LA PLANIFICACION 

FAMILIAR. MEXICO, S. XXI, CAP. 7 

PROTINSKV, H., ETAL <1989): HIERARCHV REVERSALS IN CLINICAL AND 

NONCLINICAL FAMILIES. FAMILV THERAPV, lG (3), 199- 201 PP. 

PUGL!SI, G. <1972): QUE ES VERDADERAMENTE EL ESTRUCTURALISMO. ESPA\A, 

DONCEL, 13-65 PP. 

RAMIREZ, !. V TELLEZ, O. (198f.l: ANALISIS REFLEXIVO DE LA TERAPIA 

FAMILIAR V ALTERNATIVA TEOR!CA. MEX!CO, ENEP-I, TESIS DE LIC. EN PSICOLOGIA, 

PARTE 2, CAP. 2 

R!BES V LOPEZ <1985): TEORIA DE LA CONDUCTA. MEXICO. TRILLAS 

-170-



RIBES. I.E. <1990): PROBLEMAS CONCEPTUALES EN EL. )NALISIS. DEL 

COMPORTAMIENTO HUMANO. MEXICO, TRILLAS, CAP. 1-8. 

SCARR. S. 11985): CONSTRUCTING PSVCHOLOGV. MAKING FACTS AND FABLES FOR 

OUR TIMES. AMERICAN PSVCHOLOGIST, 40 (5), 499-512 PP. 

SCHEFLEN. A.E.: PSVCHOANALVTIC TERMS AND SOME PROBLEMS OF SEMIOTICS. 

EN: KRISTEVA, J., ETRL <COMPS.) <1971): ESSAVS IN SEMIOTICS ESSAIS DE 

SE"~IOTIQUE. PARIS, MOUTON, CHAP. II!. 267-278 PP. 

SCHILLING, R.F. <1984) 1 COPING AND SOCIAL SUPPORT IN FAMILIES OF 

DEVELOPMENTALL't DISABLED CHILDREN. FAMILV RELATIONS,. 33, 47-54 

SERLIN, R.C. V LAPSLEV, D.K. (1985): RATIONALITV IN PSVCHOLOGICAL 

RESEARCH THE GOOD ENOUGH PRINCIPLE. AMERICAN PSVCHOLOGIST, 40 (1) ; 73-83 PP. 

SOUBRAN, O.L. V DELGADO, H.L. (1989): LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN 

EL PACIENTE FRR~ACODEPENDIENTE: 2 METODOS DE EXPLORACION. MEXICO, UNAM, 

FACULTAD DE PSICOLOGIA, TESIS 

SGUARZON, (1985): GUIA DE ESTUDIO DIDACTICA GENERAL. MEXICO, UNAM, 

SUAFVL, 1-79 PP. 

TINOCO, L. V GARCIR, P. <1986>: ENTRENAMIENTO A "ADRES EN LA 

ELIMINACION DE CONDUCTAS INDESEABLES V ESTABLECIMIENTO DE CONDUCTAS ACADEl'IICAS 

EN NI\OS DE EDAD PREESCOLAR. MEXICO, ENEP-!, TESIS DE LIC. EN PSICOLOG!A. 

TOURAINE. A. <1984): LE RETOUR DE L'ACTEIJR. PARIS, FAVARD, <ESSAI DE 

SOCIOLOliIEl, 107-141) PP. 

-171-



VARELA. F .J. (1909).: REFLECTIONS ON THE. CIRCULATION OF CONCEPTS BETWEEN 

A BIOLOGV OF COGNITION AND SVSTEMIC FA~ILV THERAPV. FA"ILV PROCESS, 20, 15-24 

pp 

VAZQUEZ, G. (1988): ANALISIS DEL TRABAJO DEL PSICOLOGO EN LA DIRECCION 

GENERAL DE EDUCACION ESPECIAL. MEXICO, ENEP I, TESIS DE LIC. EN PSICOLOGIA, 

7&- 83 PP. 

VERGARA, O.R.G. (1988): LA INTEGRACION DEL RETARDADO EN LA FAAILIA. 

MEXICO, ENEP-I, TESINA DE LIC. EN PSICOLOG!A, CAP. 2 APDO. 2. 

VERON, E.: PSICOLOGIA SOCIAL E IDEOLOGIA. EN BRAUNSTEIN, N. ET AL 

C1975l CCOMP.): PSICOLOG!A, IDEOLOGIA V CIENCIA, MEXICO, SIGLO XXI EDITORES. 

WAHLER, ETAL, LAS MADRES COMO TERAPEUTAS CONDUCTUALES DE SUS PROPIOS 

HIJOS. EN BIJOU C1975l: PSICOLOGIA DEL DESARROLLO INFANTIL. "EXICO, TRILLAS, 

VOL. 2, CAP. 20 

WITTIG, M.A. (1985): METAT~EORETICAL DILEMMAS IN THE PSVCHOLOGV OF 

GEtlDER. AMERICAN PSVCHOLOGIST, 40 C7), 800-811 

-172-


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Inserción Social de la Psicología
	Capítulo II. Ideología y Ciencia
	Capítulo III. Intervención Terapéutica
	Capítulo IV. Sociología de la Acción
	Capítulo V. Análisis Accionalista del Programa de Grupos de Respaldo con Grupo Operativo
	Capítulo VI. Conclusiones Generales
	Anexos
	Bibliografía



