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INTRODUCCION 

A través de la evolución de la humanld•d se han adoptado 

diversas actitudes respecto a la senectud. En las sociedades más 

primitivas por laG que ha atravezado el ser humano (comunismo 

primitivo) tenia claramgnte definido el rol que Jugaba el 

ancl~no, PUQSto que en ellas era considerado como patriarca, jefe 

de la tribu y consejero. En esta época se consideraba que los 

cambios fisiol6qicos (infancia, adolescencia, adultez y vejez> se 

sucedían como siguiendo ritmo mc1gico, y so esperaba 

consecuentemente qua la persona asumiera una actitud ad hoc de 

acuerdo a la etapa que vivla. 

La posición que la~ diferentes sociedades han tomado con 

respecto al anciano, se encuentra determinada por la escala de 

valores sociales en que se sustentan por lo que no as ~orprendente 

q~e el trato que éste recibe está condicionado a la medida en que 

el senecto se ajusta a ella. 

En la sociedad actual, la industrialización Juega un papel 

muy importante que ha determinado &l establecimiento de nuevos 

par4met~us para evaluar a &u población, e& decir, ést• se rige por 

un sistema capitaliGt• en donde la gente económicamente dctiva 

ocupa un lugar prepondvr•nte, y la no activa, dentro de la que se 

encuentrA el anciano, queda relegada desv&loriz~ndose uu rol social 

y dando lugar a una actitud de meno~precio hacia él. 

Es por ello que •i se quiere que el anciano no ge convierta 



en un problema social, la sociodad debe otorgar mayor atención a 

la población senecta, y proporclon•r m~s alternativas para que el 

anciano disfrute de la mejor manara la etapa final de su vida. 

Debido a lo anterior, un mayor número de ancianos llega 

instituciones de asistencia, ya sea por ''solicitud'' propia o de 

sus familiares <hijos, eBposa, hermanos, sobrinos, nietos, etc.)¡ 

trayendo ésto como consecuencia un incremento en la demanda para 

crear más asilos. Según las cifras del censo de 1990 el número de 

personas de 60 años o más en el país es de 5.274.154 de los cuales 

535.402 se concentran en el Distrito Federal. Aunque no todos 

estos an~ianos requieren de atención institucional es claro que al 

existir para su atenciOn sólo 48 asilos, <10 pertenecen al INSEN y 

38 a otras dependencias>, presenta la necesidad de crear mAs 

de estas instituciones para dar más y mejor servicio a este 

sector de la población en caso de que lo demande. 

Si bien es cierto, que el asilo cubre una necesidad socidl, 

no se trata nada más de acomodar al senecto dentro de él y 

olvidarlo: sino por el contrario, importante seguir 

favoreciendo wu crecimiento personal, y hacer más armoniosa y 

agradable su estancia •hi, pues es bien sabido que, el habitar 

dentro del asilo viene a acarrear otros problemas más graves, que 

tienden a llevar al anciano a deprimirse con mucha frecuencia. 

A pesar de que el término de asilo se h~ modificado por el de 

Casa 

un 

de Reposo, Alb9rgue, 

impacto psicológico 

tnstituclonaliz•dos que 

etc., estos lugares no dejan de tener 

import•nte en lo~ •anectow 

como consecuencia presentan 



muy diferente& 

In&tituclon•liz•do$. 

Aml, los residentes de l• C•&a de Repo&o presentan las 

sloul•ntaw caracteristicasr Tiendan a caer con frecuencia en 

estados depresivos, que se manifiestan por un deseo de muerte, una 

baja autoestima, apatia hacia todo lo que les rodea, y una 

autopercepción el que adjetivos tales como inUti le~, tontos, 

testarudos, i9noranteii, los definen¡ acentuándose loa sentimientos 

de soledad y abandono, que los llevan a pasar la mayor parte de su 

tiempo aislados su cuarto, bajo el refugio del pasaoo, 

r~cordando sobre todo cuando eran hijos de familia o cuando sus 

hlJo& Qran pequeños. 

Hay ademas una tendencia a la falta de cooperaciQn 1 les 

gusta re:acionarse entre el los, siendo frecuente la 

autodevaluación y el •utorrechazo. Adicionalmente presentan con 

frecuencia conductas agresivas, obsesivas, hipocondriacas y 

psicót teas sobresaliendo dentro de estas últimas, actitudes 

sobrevigilantes y suspicaces que los llevan a adoptar conductas 

defensivas, mism•s que terminan con el establecimiento de una mala 

relación con sus compa~eros. 

Al observar las caracteristicas de esta población y al ver 

que en oran medida éstas influyen en su relación interper$onal¡ se 

pen5ó en hacer una medición que indicara cuantitativamente por 

donde esta el problema. Aunque •stando d~ hecho ya detectado el 

conflicto se consideró que tendria mayor relevancia el poder 

evaluar lo& resultadoS, producto de la aplicación de técnicas 



grupales previamente seleccionadas con el objeto de propiciar 1~ 

interacción. 

En esta lnvestlgaclOn se pretende exponer de que manera las 

técnicas grupales influyen en las relaciones interpersonales en 

los ancianos institucionalizados, ya que se ha observado que uno 

de ~us grandes problemas es la mala relaciOn que existe entre 

ellos y sin embargo la gran necesidad que tienen no sOlo de hablar 

sino también de ser escuchados; es por ello que se pensó en imple

mentar técnicas grupales, y así, abrir co~ ellas un espacio en el 

cual ellos puedan external i.zar sus pensamientos·, favo1-eciendo con 

ésto, la convivencia y comprensión de si mimos al verse unos en 

los otros, lo que permite un conocimiento de ellos mismos y de los 

demás. 

Dado que poco se ha investigado sobre la utilidad que tienen 

las técnicas grupales sobre las relaciones interpersonales de los 

ancianos dentro de un asilo, la presente investigacidn se encauza 

~ este tema tan interesante como novedoso, teniendo como otro de 

los objetivos primordiales aportar a los ancianos los elementos 

que les permitan propiciar un ambiente más armonioso incluso 

tranquilo, que haga más satisfactoria vu estancia en la Casa de 

Reposo. 

El nacer dentro de una sociedad, explic• el porque el hombre 

necesita .,Pw los demás, la relaciOn con el hombre mismo lo que 

le da sentido a ~u vida, y en la medida que el hombre se aleja de 

•U grupo, en asa medida su sentido vital se va apagando. 



1 • llARCO TBllUCD 

Como el presente trabajo se refiere a la vejez en su 

interacción con otros, consideramo~ en este primer capitulo, 

revisar diferentes conceptuallzaciones sobre las caracteristlcas 

del envejecimiento en diversos enfoques como son el biológico, el 

psicológico y el social, así como los aspectos demográficos 

relacionados con la vejez. 

En relacicin a la demoqrafi.a, vemog que la vejez intereso 

los estudiosos del tema desde antes de la Segunda Guerrd Mundial. 

Sin embargo, esta actitud tendiO a desaparecer casi por completo 

debido 

posguerra. 

la eKploción demográfica durante los años de la 

Actualmente en loe pai~e~ desarrollados y en los en via de 

desarrollo, la tasa de natalidad ha sufrido un decremento al mismo 

tiempo que se ha aumentado la esperanza de vida media gracias a la 

conjugación de diversos factores como el avance de la tecnología 

biomédica, la calidad en los aspectos nutricionales y en general 

mejores servicios de salud. 

En nuestro pais los datos poblacionales tomados del XI Censo 

de Población y Vivienda realizados en 1990, registra una población 

total en el pais de 91 millones de habitantes, de los cuales 5 

millones corresponden a la población de óO años y más, lo que 

representa el ó.15 ~del total de habitantes. 

A continuación se muestran los datos demograftcos de las 



proy•cclones d• l• población en México y las proyecciones de 

c~eclmianto damoor•flco para el D.F. 

AMO POllUICillN TOTAL tfAYORES DE 60 ,..;os PORCENTl\.lE 

1985 79,987,800 4,558.791 5.7% 
1990 87.822.297 :i.444.982 &.1% 
2000 109.180,000 &.852.000 &.2% 
2020 145,95&.000 14.&14.000 10.0% 
2025 154,085.000 17.912.000 11.&% 

5,303.1&0 5.42&.902 5.500.100 5.539.511 

5,544.107 5.551.8&2 5.&20,8&5 5.&44,028 

5.&0% &.58% 7.&9% 



Del •n•liels de los d&tos anteriorvs podemo& concluir qua 

c•d• vez h•y un mayor número de personas que rebasan los 60 años, 

indlcandonos que si ahora somos una sociedad de Jóvenes dentro de 

poco lo seremos de viejos. 

1.1.1. El RStudlo d•l RnVaJRC:l•lento v l• v.Jez. 

La Gerontología es el eGtudlo del proceso del ~nvejecimiento 

tomando cuenta los aspectos blológicos, psicológicos y 

sociales. Se trata de una ciencia académica básica, cuya funclán 

es la de suministrar dato6 sobre los fenómenos relacionados con el 

envejecimiento, con 1• edad de loe animales o de la especie 

humana, fenómenos que influyen en el comportamiento, la 

sociologia, la fisiología y por último en la bioquímica celular. 

El envejecimiento humano se debe entender como proc~so de 

di~aranclacicin indiviudalización. A modida que el or9anismo 

biolágico humano envejece, se hace cada vez más diferente de otros 

organismos de la misma edad cronológica. Además las personas de 

edad que nacieron en un momento histórico concreto y en un lugar y 

una sociedad determinados, pertenecen a una cohorte o grupo de 

personas que comparten experiencias soci•les e históricas, estilos 

da vida y espectativas similares y otras características que los 

diferencian de las demás personas de &dad nacidas en periodos 

sociohistóricos diferentes. A través de aste proceso de envejeci

miento y en el canteMto d• las situacionas sociales, históricas, 

culturales y económicas, los individuos adquieren frente al enve

jecimiento conceptos y expectativas sociales respecto de sí miY

mos1 de sus familias y de la sociedad. 

3 



Un segundo hecho fundamental consltite en que el 

envejecimiento hum•no es un proceso de continua evoluci6n 

psicológica y social a lo largo de la vida. El envejecimiento ha 

sido esterlotipado popularmente como un proceso de pérdida de 

facultades y declinación. Si bien ocurre algo de esa pérdida, los 

result•dos de las investloaciones señalan que, mas• menudo, el 

envejecimiento representa proceso continuo de cambio, 

acompañado adaptaciones y compensaciones fisiológicas, 

psicológicas y sociales, O.N.U. <1983). 

Varios autores han de.ftnido al envejecimiento y a la vejez de 

diferentes maneras; continuaci6n se moGtrara. una serie de 

cuadros donde ap~recen dichas definiciones con el fin de rescatar 

las caracter1sticas comunes y tomarlas como elementos esenciales 

para elaborar la definición de envejecimiento y vejez. 

--,, Ey llMI. 

- Fen0111mo biológico 9ener1I 
que st unifier.ta a todH 
lo& niveles de integración 
del or9aniuo1 •nhel Ce
luhr y de los teUdos del 
organi11oeiriclu50, 1ni· 
vel de persDnlltdid. 

Dafinlclonct1i de EnveJeci•lento 

- Es un hnho unm~rsal pre· 
sente en el 101enh de h. 
concepcitn, cuyos efectos 
¡fechna todos los seres 
vivientes, quienes losel
perilenhn •is tudeo •h 
teepr1no, según el riho 
conque se presentan lcis 
dlftrentes tipos de preHn
hciin de Htos c1.1bio¡, 

·E& un proctso trreguhr y 
Hcincrónico, es1ncial1ente 
indhidu1l. 

4 
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- Los CHblOS pslCCUqitfJS. 
eiercenunagr¡ninfluen
ch en h foru coto el -
individuo sepm1be ¡ 'il 
lis1a 1 adedsdelosc¡a
blosb1ológicosypucoló
gtcos hcihenteobserva
bles. 

- hpllu un estado 1ental, 
percibido inttrniHnte -
por el individuo de edad 
aunada. 

·Periododevid•cuy.1. dur1-
c1ónd1pendedelequilibrlo 
entre procesos htesco1a
el desgasteorqAnico yel -
proceso reguhdor y hs ui· 
g1ncinfu11cinnales 1 a un 
uyor desequillbrio 1 uyor 
envejeciti1ntoyes1¡yor -
tnblt!n h probabllid~d de 
enfenuse y 1orir, 



D• •cuerdo a los cuadros anteriores, se puede definir al 

envejecimiento como un hecho universal de todo ser viviente, 

presente desde ~u concepción, donde se manifiestan cambios 

bioló9icos y psicoló9lcos. Este periodo de vida depende dP.l 

equilibrio de la organizaciOn del organismo, tales como desgaste 

or94nico, proce~o regul~dor y &Higencias funcionales. Es un fenó-

meno irregular, a~incrónico e individual. 

DeflnlclanRS de veJvz 

Sln*1er Ul:in .._t J .. ,..liB"e UYilJ a.n:.mri, a. UWJJ 211ou, Lt. r r.1. ""'' 
- Es 11n proceso1 univerul - - Es un tnnJ11nlo de i:iod1f1t.i- - Ei l.i eUp• 1~5 d1f;ol en· - En pnt• dtl ~eurrolle de -

progresivo dtci1r.•.1h e 1n· ciones torfol~gicu y íiuo- tre los prc:uc5 ewolotuos toi:1 h vid• ~u11d11, 
trlnuca. lo91cu qoe 1puece ~n los d.al :io1bn. 

......... , L 111111 

·L1vejezdtbeentend!f'HC0-
10 producto dt un.i qr1n un
tldU de hcbres, fi que fS 

putedel proceso continuo -
del clclov1td. 

sere~ ~1va cc•o consw1e,· - C11.1ed11 ~nch11da h ~.e.·e~c ... 
cl1 dtl : 1e1po, - ~l!present 1 i.~1 diuw .. c ¡¿n 

-""· l. 119111 

en t;C¡¡ s .. ¡ c•p•cid.idi!S 1 - Tiene ~restnle el esto~o fi-
t.ir1tv .::~-: .. ·1:n ccr.o psi· s::o : tenlil :·,10 -?< • ,;nfo 
.::otcqi:as ) s~.::ulu. circ1J:¡d.nt•. 

- Dependf' de los ·•:·JOS ~er.Ut 
cos 1 del nr1Cter 1 te•¡le·.i11n 
to, enfened1des, e1perien
ciu, Hl•do socioecon011ca 1 

r.eios r.iulures r dediwu 
yposibilid•dEs de co1uniu
c10n, 

1-...., J ... J. ""'' 

- Et.ip1 find del c.i1ino del - - Es p.irte del proce50 dt enve-
denrrollo 1volutlvo el indi- jecitiento y sr rige por ll!yes 
~iduo y h socie~hd tunen - propin •uy urhbles e indi-
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De acuerdo a las deflnisiones anteriores, la vejez puade 

entenderse como "La &!tapa fin•l del proceso continuo del ciclo 

vital, cuyos cambios morfol6gicos 1 fi9iol6gicos y psicológicos se 

rigen por leyes propias muy variables e individuales; asimismo. 

hay que tomar en cuenta el mundo circundante del hombre". 

Lo• limites del establecimiento de la vejez han sido 

delerminados en forma arbitr~ri4 1 por tanto son flexibles y con 

frecuencia ambiguos. La Organizaci6n Mundial de la Salud <OMS) 

señala los 60 años como la m.tls aceptable; otros ,1utores 

Langarica, R. (1985> mencionan ciertos cambios fisiolciqicos que 

marcan el inicio de esta etapa, para unos emrleza, como ya se 

mencioné a los 60 años y para otros a los 65 o más. 

1.1.2 Eta.pas de la vejez. 

La tercera edad o vejez. como ya lo menciono anteriormente la 

OMS <1972> se ubica a partir de los sesenta años, y la clasifica 

de la siguiente manera: 

a> La etapa de la senectud gradual va de los 60 los 72 

años. 

b) La vejez declarada de los 72 a los 90 años. 

C> Grandes viejos o longevos de los 90 años o mAs. 

Iturriaga, J. de 3. <1990) clasifica• la vejez en dos 

subgrupo!iil 11 Los viejos jovenes 11 que van de los 60 a 7:5 años" y los 

''viejo& viejos'' para aquellos que sobrepas~n los 75 a~os. 

Vi&cher, A. (1963> clasifica a la vejoz en las siguientes 

etapa~: 
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1.- Vejez propiamente dlchaa 

E•ta et•pa se caracteriza por su inicio, es a los 

70 años •proKimadamente, los factores determinantes en 

esta etapa son el cansancio, y el desgaste físico. 

2.- Senactuda 

Se considera que se inicia por lo regular a los SO 

años ~e manifie•ta porque el senecto se aproKima a la 

infancia, declin~ agilidad física y disminuye ol 

razondmiento y los intereses. 

3.- Decrepitud: 

Podemos decir que se inicia alrededor de los 85 

años, su estado general se anula por completo y su5 

~entidos sufren in~eguridad. 

Es dificil encerrar la pluralidad de la vej&z en un concepto 

o en un• hipótesis para tratar de desprender sus generalidades y 

señalar, al mismo tiempo, la causa de sus diferencias. La 

condiciOn de los ancianos no es la misma en todai¡ partes ni en 

todos los tiempos, pero a través de esta diversidad es factible 

determinar algunos <actores comunes. <Fuentes, 1985}. 

Las caracteri9tic•G más comunes que se pueden encontrar, dice 

Marchiori, H. <1903) son: cierta dificultad la memoria para los 

sucesos recientes, tendenc la a ocuparse del pasado, capacidad 

disminuid• p~r• la• lineas de pensamiento nuevas a imaginativas, 

limitación de los intere•as, pérdida de la capacidad da adaptación 
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adherencia cada vez más riQida las cosas rut lnar ias. 

enfriamiento de la5 respuestas emocionales, afan de posesión y 

egocentricidad. 

Sin embargo, no se puede hab 1 ª' de u11 só 1 o tipo da ancianos 

ya que cada uno tiene historia personal que los hace 

comportarse de diferente manera ante un mismo estimulo. 

Simone de Beauvoir <1970> en su libro sobre la Vejez señala 

que los cambios orgánicos afectan la adaptación psicosocial del 

senecto, sobre todo la dificultad para la locomoci6r1 y en especial 

las p·érdidas de vi.siOn y audici6n que interfieren con la 

interacci6n y comunicación con otras personas, generando así mismo 

dificultades emocionales y de exclusiOn de ciertas relacion~s 

interpersonales y de grupo. Desde el ~unto de vtsta psicolOgicc, 

la vejez acarrea ciertas conductas que consideradas como 

caracteristicas de una edad avanzada, sin embargo, autores como 

Simón de Beauvoir enratizan la dimensiOn exister1clal que surge 

todas las situaciones humanas, las cuales modifican la relaciOn 

del individuo. 

De hecho los datos fisiológicos y aspectos psicológicos no 

pueden visualizarse por separado, en la vejez esta relaciOn es 

particularmente evidente, lo que se manifiesta en la esrera de lo 

pslcosomático aunque la vida psíquica de un individuo solo puede 

entenderse a la luz de su situación eK1stencial. 

Por último esta autora, hace mención del lugar y el papel que 

la sociedad asigna al •nciano teniendo en cuenta su idiosincracia 

individual, impotencia y su eKperiencia, marcando que el 
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individuo esta racáprocamente condicionado por la actitud pr~ctica 

e ideológica de la sociedad para con él. 

Bella ... , L y Karasu, B <1976) en su libro Pslqulatríd 

Geriátr1ca, considera las siguientes conductas como problemas 

aspecifi~os que pueden presentarse en la vejez. 

1 > nente lil!rr.;atic¡¡, y '11 olvido Con f1·ecuencia el olvido se 

relaciona más con la depresión que con los cambios corticales. 

2> Actitud atesor•dora o de •tacil.ñeráa•, que puede atribuirse 

a la inseguridad que s1ente el anciar10 nac.1a el futuro, lo que lo 

lleva a aTerrarse a sus bienes materiales. El acumular objetos 

puede se~ tdmbién un intento de las personas por mantener 

1dcnt1da~ y relaci61, con el pasado. 

3l Agresividad, que posiblemente clparezca al disminuir los 

mecanismos de control. La a~resión fis1ca y emocional, se puede 

presentar por cierta dificultad en el control de impulsos sobre 

todo cuando el anciano es dependiente. 

4> Acusaciones axtraf¡¡,larias o ideas da persucusión, puede 

ser forma de expresar su necesidad de más atención y contacto. 

Muchas veces esta es una forma de vivir la hostilidad que los 

~ncianos sienten por parte del que los cuida. 

5l Acting-out sexual, tiene que ver con la vida ~e~ual del 

anciano y sus mecanismos de control. El comportamiento sexual 

puede incluir el intento de tocar los senos y los genitales de 

otras personas sin su consentimiento, este comportamiento perturba 

veces a las personas que rodean al anciano y puede mOdificarse 
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posiblemente proporcionandole atención y alouna forma aceptable de 

contacto corpo1-al. 

ó) La confusión que se manifiesta como la falta de 

orientaciOn en persona, lu9ar y tiempo, es un sintoma muy 

alarmante que puede conducir complicaciones serias en la 

ausencia de cambios orgánicos muy definidos, tales confusiones se 

deben a la pérdida de los contactos diarios. 

7> La inestabilidad ~cional puede aparecer como 

tendencia a estremar o alterar sus estados de Animo, pcr lo que 

son dados a llorar con facilidad. Esto puede generar vn ellos el 

temor de estar cayendo ~n un estado de ~enilidad. 

Bl El inso•nia, con sus dive1-sas complicac:1ones const1luye 

una queja fr·ecuente en los viejos, aunque a unas personas mayores 

pueden requerir una menor cantidad de horas de suuño. Esto se 

debe a que en ocasiones por aburrimiento duermen durante el dia, 

síntoma que puede estar asociado a depresión o bien ser causado 

por algún fármaco que tenga efectos imnOticos o colaterales. Por 

otra parte, la soledad y la diversidad de temores que la persona 

eMperimenta, pueden impedir que concilie el sueño. 

9) La negaciDn de la realidad, este puede ser el medio de 

que se vale el anciano para mantener su autonomia. 

Esta conceptuallzaclén puede resultar muy esquemática, y como 

ya se mencionci no es posible considerar esta sintomatologia como 

característica escluslva de esta etapa de la vida. MAs bien puede 

constituirse en su estereotipo de la vejez que debe generalizarse. 
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Por otro lado GonzAlez 1, <1984) menciona que eKisten caracte

risticas que surgen con bastante frecuencia, como para que merez

can ser tomadas en cuenta; indicando que las interacciones con las 

personas tienen relacién con las tareas del yo, que en esta etapa 

parece más qu'2 en otras etapas, las de lograr aportes 

narcisistas, estos aportes se obtienen por media de la reimplanta-

ción, de métodos para lograr una respuesta directa de ei<terior 

que tuvo relevancia en épocas anteriores d~ la vida, ya que oUn 

cuando el deseo de cosas materiales puede 5er gra11de en la persona 

de edad, probable que lo que desee m~s que nada sea amo.-, 

auxilio, respeto y la alegria que puede proporcionarle la gente, 

lo que s~ a~entüa ld necesidad y la con~iencia de ella. 

Las persona~ de edad av~nzada dif1erur1 r11uc110 entre s1 1 

respecto a su d1spos1ci6n para relatar su vida. Se ha observado 

que cada a11ciano tiene una forma m•.Jy individual de ser, que si 

bien e~ cierto que como entes de una sociedad presentan 

características comun, cada uno tiene diferentes temores 

angustias y sobre todo 1 diferentes formas de recapitular su vida, 

para la gran mayoria infancia la que ocupa un lugar muy 

importante, destacando, la relación con sus padres y hermanos. 

Marchior i, H. ( 19831. 

La misma autora señala que la ancianidad es un peri6do difi

cil para muchas personas, el debilitamiento de sus energías los 

conduce un estado defensivo, que tienen a menudo todos los 

caracteres del egoismo, su aislamiento a consecuencia de la pérdi

da de sus amigos y contempo1-.1neos les torna melancólicos, la 

imposibilidad de adaptarse a las novedades ·r a las moda!:. les hace 
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malhumorados e irritables, pero lo que mas contribuye a entriste

cerlos es la sensación de que son ineptos para el trabajo y de.que 

constituyen para su familia una carga y un estorbo. 

Strehler en ¡q59 emite las caracteristicas principales del 

envejecimiento y considera a este proceso biológico como: 

a) Universal: Va que ocurre en todos los organismos de 

misma especie. 

b) Progresivo: Va que ocurre gradualmente 

acuinulativa. 

en forma 

e> Decllnantez Por la Hipofuncién que termina en el momento 

de la misma muerte. 

d) Intrinsico: ya que no solo puede ser dependiente de fac

tores medio ambientales. 

1.1.4 Investioac;iones con ancianos. 

En la práctica se ha observado que los ancianos únicamente 

aceptan participar en proyectos de investigación, cuando han podi

do establecer una relación positiva de tiempo con el investigador. 

La ntlación que se establece con el profesional 

probablemente marque un sesgo en los resultados, debido a que 

éste esta involucrado emocionalmente con los ancianos, y no es 

posible dejar a un lado sus propios procesos personales. Rogers, 

Carl. ( 1986). 

Como señala Fuentes (1985) 1 los resultados que presentan la 

mayor parte de las investigaciones relativas a personas de edad 
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av•nzada resulten deformados por el hacho de que est•• personas no 

representan un material tipico, ~ino un material seleccionado que 

generalmente vive dentro de limites estrechos de confinamiento. En 

tanto que las investigaciones que comprenden a individuos de edad 

avanzada sanos, no recluidos, productivos, ponen en entredicho 

muchas de las cosas que se atribuyen miticamente a la vejez. 

Desde el punto de vista da la psicologia, las frecuentes 

reacciones psicosomáticas parecen constituirse en una maniobra 

inconsciente de búsqu~da de atención, es prablable que las 

personas cuyo atractivo físico era motivo de atención en años 

anteriores puedan seguir exigiendo atenciOn hacia sus cuerpos 

elaborando inconscientemente preocupaciones corporales. Epstein 

(19891. 

Esto es mucho m~s frecuente entre las mujeres asiladas que 

entre lo• hombres. 

La idea de que los síntomas mentales de la senectud son 

principalmente resultado de deterioro orgánico se ha visto 

moderada los últimos años por la importancia que representan 

los.factores pcicógenos. Sin embargo, aún no es posible en el caso 

de la depresión, determinar si los sintomas depresivos están 

relacionados con la edad, si son recurrencias de un trastorno 

afectivo anterior o de crisis depresiva que ocurrieron en otra 

época de la vida y el individuo pudo superar por contar con mejor 

equipo para enfrentarla como seria el tener salud física, apoyo 

económico, protección de la familia, etc. Eistein <1989>. 
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1.2. 1 La• r•laclanas huaana• como f'un:lOn. 

No se puede concebir la posibilidad de qu& el hombre 

aislado, pues es un ser sociable, no puede apartarse de 

lo~ demas, no puede encerrarse en un mundo imaginario, puesto 

qufi! tiene necesidad de relaclonur·se con el mundo externo, 

real. El hombre no está creado pura la soledad, la teme y, 

ademas, necesitd da todos, por busca PI contacto 

permall&nte con sus semejantes y, para log1·ar sus fines, 

siempre esta tratando d~ perfeccionar los vincules que le han 

de pe-mit1r mantener buenas relaciones con su comunidad. Por 

lo que el hombre tendr~ necesidad de aplicar ciertos 

principios de orden general para alcanzar sus objetivos, pero 

además deberA estar atento a sus sistemas de comportami~nto, 

díspuesto a revisar sus actitudes cuando se manifiesten como 

actos reflejos, indagando las causas subjetivas de ellas y 

resuelto al cambio a fin de dejar expéditos los cauces que 

lo conduzcan a un meJor entendimiento con los demás. 

Las relaciones no ti~nen un radio limitado, campo de 

aplicación se refiere al complejo total de las relaciones 

humanas. Estos campos están vinculados estrechamente y 

funciones determinan su vida entera, la cual solamente tiene 

sentido cuando está totalmente integrada. 

La aparición constante de nuevas necesidades que tienP. 

que satisfacer, obligan al hombre modificar sus 
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&structur•u. el ho~bre modific• y se codifica continuamente 

porque est.t. 

dln.lmlca de 

en contacto con los demA•, generando asi la 

la humanidad y dando orioen a las formas que 

harlt.n potilb la e 1 de9arrol lo soc tal que la ha de permi tlr 

disfrutar de mejores condiciones de vida. 

Las actitudes de los hombres obedecen a muy diversas 

causas y éstas deben ser bien identificadas si de~ea 

establecer buenas relaciones con los demá~. 

En las r~laciones humanas lo que se pretende 

establecer situaciones de reciprocidad, para que e~to sea 

posible es preciso familiarizarse con las ideas y actitudes 

a1enas, identificarse co11 ell~s y estar prestos dl empleo de 

las formas de cooperaci6n que, p~estas en ma1-cha 1 crearán el 

clima p~opicio para la comprensi6n entre todos. 

En lu Casa de Reposo se ha observado que los residentes 

que m~Jor se llevan son aquellos que se han permitido cono

cerse y que de una u otra forma comparten gu~tos e intereses. 

Las relaciones se refieren al trato con~tante que se 

tiene con los otros y al estilo de desenvolverse dentro de 

un marco determinado por las actitudes que se asumen, si no 

se as cuidadoso de su forma, e~ posible que se presenten 

situaciones conflictivas que con~tituyan barreras que impidan 

el acercamiento con los demas. 

Las actitudes que t iende11 a presentar los ancianos den

t1·0 de la Casa son con frecuencia negativas tales como: no se 
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hablan, evitan encuentros con sus compañeros, se aislan en 

9uS habitacionew, critican a sus compa~eros, ate., por lo qua 

su• relaciones se ven da~adas. 

~• finalidad de l•s relaciones humanas es propiciar la 

convivencia humana, en forma armónica, en todas sus manifes

tacione,¡, "la• relacione-; humanas tienen como función la 

destrucción de todo aquello que se oponga al buen entendi

miento entre los hombres". Por lo que ~hittaker <1979l se ha 

interesado en analizar como se forman las impresiones acerca 

da los otros, y menciona que influyen c1erta5 características 

de la persona observada~ pero que tamb1é1, las caracteristlcJs 

modelan en parte la i.mpresíOn que se tenga de ltlS otros. 

Newcomb, Turner y Con·.11:rse < 1965l 1 cit.:ido en Wht tt«l~er 

tl97ql, han enumerado coma importantes en la formación de las 

impresiones interpersonales los siguientes factores: Prima

cia, la cual se refiere a la información obtenida a~erca de 

una persona en su primer contacto con ella, en otras pala

bras, lo primero que se escucha de una persona o que en ella 

se nota, influye muy probablemente en la impresión que se 

'forme de el las. 

Con frecuencia los residentes no se relacionan entre 

ellos por la primera impresi6n recibida, ésto es, si en el 

primer 

tunldad 

contacto la persona r10 les agradó no se dan la opor

de conocerlo sino que al contrario se alejan lo mas 

que pueden y evitan cualqu\er relación con él. Asimt<';.imo se 

dejan llevar por los rumores, por ejemplo: si alguien dice 
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qu& o1.l reclen ingre&•do • 1·• Cil•a l• 9u.ata tom•r lo ajeno o 

rumoran •obre •lgún otro defacto, todos lo ven il•á y tiendan 

a etiquatarla, no permitiandasQ ningun• relación con él. Esto 

suce=e también con los residentes Que ya tienen años la 

cas.a. 

0 or otra parte influyen también la Intensidad la 

Frecuencia. La intenGidad tiende a 5er de importancia en la 

deter~1nacién de las impresiones cualquier característica 

sobres•l1e11te, en especi•l aquellas inesperadas, y por ~ltl

mo, :a frecuencia, an la cual la.s caracteristicas que se 

repit~n son l•s que van a determinar las impresiones. 

::ior otro letdo Newcamb y Col. <~º65) 1 citado en Whitta-

ker .t979J reportan que al ioual que ta persona observada el 

o~servador también cubre ciertas características, enumerando 

las sigulentes1 

a> Los estados psicolOglcos tempo1~a1es; varios estados 

mctivaclonales o emocionales temporales, tienden a influir 

sobre las impres1onff5 que 5e ~arme de otros; por ejemplo, 

se tiende a imaginar enojad• a una persona cuando uno lo esta 

y el sentir miedo hace tendar a percioir ese sentimiento 

los otros. EBto sucede mucho con los residentes, cuando se 

encuentran enojados o molestos con algún compañero tienden a 

dejarle de hablar adjudicando sus motivos al compañero, diran 

que les quiere hablar y que esta enojado con ellos, <y 

esto no es asi sino que soon ello'ó los que- se encuentran 

molestos), proyectando sus sentimientos de enojo o agresiCn 
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en loa otros. Razón que obst•culiz• mucho sus relaciona•. 

b) Actitudes. Los individuos cuyas opiniones políticas 

son muy solidas suelen notar las opiniones políticas de otras 

parsonas1 as decir las actitudes firmes 5ensibillzan al indi 

vlduo cuando otras personas las presentan. 

e> Preconcepcioneg. Gran p•rte de las perQonas cree qu~ 

todos tienen ciertas caracteristlcas y los estereotipos 

surgen de esta manera de pensar; y por último 

d) Caracteristicas de la persistente personalidad. En 

•~perimento realizado por 8osson y Maslow C1957) citado 

Whlttaker (l979) se tiene un ejemplo del efecto ejercido por 

las caractsristicas de la personalidad sobre la formac16n de 

impresiones, reportando que el grupo seguro daba un número 

considerablemente mayor de juicios "cálidos" que el grupo 

inseguro. Demostrando con esto que las características de 

personalidad afectan notablemente la impresión que se forman 

de otros. 

En la Casa de Reposo las personas que mejor se llevan 

son los extrovertidos y sobre todo aquellas que tienen faci

lidad para elaborar sus pérdidas, mo~trandose optimistas ante 

sus problemas. Con gran frecuencia estas personas son los 

qu9 tienen poco tiempo de vivir en la casa, tienen vínculos 

f•miliares positivos, más jovenes, son los que van a 

pasar solo parte del día en la casa, ésto es, los residentes 

de día y sobre todo aquellos que se encuentran en relación 

mAs directa con la sociedad misma, por lo que es facil enten-
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der que la soci•liz•ción no eu un fenómeno que limita & la 

persona, sino que l• enriquec• a condición, naturalmente, de 

que el fenómeno no se considere en su mero aspecto formal, o 

como un Juego de leyes que actúan sin la persona o contra 

ell•. 

1.2.2. e.aclanes y Sentl•i.,,to• lntcwpersonales. 

Pierre S. y Luci&n A. < 1983), mencionan que la unidad 

bAsica de análisis para el estudio de las r-elaciones inter

personales es el sentimiento. 

Como ya liie dijo anteriormente, es el se1,timiento que se 

una relacl6r1 lo que la mantiene la obsta-

culiza, cuando los sentimientos que hay en la relación 

positivos se va favorecida la relacicin pero de no ser así, la 

relaciOn se rompe o se confllctúa. 

Para Tamatsu Shibutani < 1971>, los sentimiento'.il son 

sistemas de conducta que no eon innatos ni aprendidos, sino 

que toman forma y se cristalizan a través de los ajustes que 

cada ser humano peculiar hace respecto a los dem~s. 

Por lo que indica que "Los sentimientos. de c.ada uno se 

revelan a través de su traducción en actos, gestos y acti

tudes, con que sera Juzgada por los dem•s de una forma mucho 

más severa.". 

Con gran frecuencia son los gestos y actos da lo• resi

dentes los que 9eneran sentimientos negativos entre ellos: 
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"m• molesta estar Junto de •t parque a todo el que ve lo 

besa, eQ un barbero••. "Siempre esta dando vueltas y vueltas 

por toda la casa, no lo tolero". "Cuando lo vea me enc:hueca 

la boca y manotea es un grosero". 

Los sentimientos señala Tomatsu Shibutani, 11971>, son 

modos en que la gente se aproKima, se evita, se protege y se 

organiza de cualquier otra manera para actuar con referencia 

a los demas. Los sentimientos implican una evclluaciOn de las 

personificaciones; ''un hombre ~valua a sus relaciones sobre 

la ba9e del modo en que lo afectan". 

Desde la perspectiva cor.ductista, un sentimiento puede 

interpretarse como lo que u1ia persona significa pa1·a otra. 

Poi· otra lado en términos de Buber llq60), citado en 

Tamatsu Shtbutani, Cl9711, reconocer a otra persona como 

"tu", m.is bien que como "el" implica concebirla coma un ser 

que esta dotado de cualidades en gran medida semejantes a las 

propias. Los sentimientos se atribuyen a otros a partir de 

una imputación de los atributos que uno ve sí mismo. 

Considerando Tamatsu Shlbutani, (1971) que ver a otra persona 

como un "tu'• implica reconocer su individualidad y que estA 

esforzándose por satisfacer un conjunto determinado de inte

reses. Se la ve como un ser único y el sentimiento descansa 

en el conocimiento que ~e tiene de las disposiciones que 

caracterizan a un individuo particular, de su personalidad. 

Para Simón P. y Albert L., e 1983) las relaciones inter

personales son un elemento irreductible de la realidad, y los 
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sentimivntoG interpersonales, las tr•n&acciones emocionales o 

afectivas son los datos esenciales de una relación. 

Los mlsmos autores indican que la señal distintiva de 

los sentimientos en contra5te con otros significados, es que 

se apoyan en la empatía. 

Dado que las personas difieren considerablemente en su 

capacidad de empatia las diferencias de personalidad inciden 

en la capacidad para elaborar sentimientos. Al igual que 

cu•ndo entra en contacto con de•conocido5, especialmente si 

resultan ser de una clase social o un grupo étnico diferente, 

se 1 nt~r-ac túa ellos m~s como cosas que como personas 

SimC.n P.y Albert L., t 19831. 

En la Casa de Reposo "Mateas Portillo" los ancianos 

provienen de niveles sacioecanómicos y socioculturales diver

sos siendo ésto, un obstaculo para relacionarse entre ellos. 

Por lo que prefieren permanecer en sus cuartos que interac

tuar; se ha observado que los que en épocas anteriores vivie

ron en un estrato social alto, dificilmente puede11 ver a 

compañeros como iguales1 en cambio los que vivieron en 

e&trato social bajo se muestran más flexibles en cuanto a sus 

relaciones con sus compañeros sobresaliendo en ellos Rl espí

ritu de servicia. 

Los sentimientos están vinculado$ a las experiencias 

intJmas de las individuo$, a su& re•cciones viscerales, 

dolare•, sus preocupaciones y pl•ceres, su aleoría y su 

disgusto, su amor, su miedo, su aburrimiento, etc., todos 
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estos sentimientos son bAsicamente privados y personales, 

diftclles de comunicar Sim6n P. y Albert L. <1983>. 

Con gran frecuencia los rQ•identes mantienen al 

margen de las relaciones, como si con ésto quisieran ocultar 

sus verdaderos sentimientos; y si se ostablece una actividad 

en la cual tienen que interactuar, sólo lo hacen de manera 

superficial, 

sanlim1entos. 

observándose dificultad para comunicar su& 

A nivel consulta tos sentimientos m~s frecuentes de los 

residentes &on de coraje, apatia, tristeza, pe~imismo, melan

col ia, tendiendo a manifestar;os casi siempre cuando se en

cuentran en grupo, como s1 con esto quisieran defende1·9e de 

las relaciones y resguardarse en su trlsteza y recue~dos. 

Shutz <1970) citado en Simón P. y Albert L. (1983> 

señala que cada individuo experimenta diversas necesidades 

con distinta intensidad, presentando di~erentes mecanismos 

para hacerla~ frente; no obstante, existen necesidades co

munes a todos los sujetos, como son1 

- Necesidad de inclusión: Que consiste en mantener una 

relación satisfactoria entre el ''yo'' y los ''demás'', seg~n 

Maslow esta es una necesidad de pertenencia o social. 

En la Casa de Reposo se ha observado que esta necesidad 

es muy significativa para los residentes aunque se defienden 

lo más que pueden de relacionarse a un nivel mas profundo, ya 

que parecen considerar que mientras menos de allos mejor &erá 
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para no tener problemas. 

- Necesidad de control, la cual se refiere a mantener un 

control satistactorio sobre el poder, según Maslow, es una 

necesidad egocéntrica o de reconocimiento. 

Se ha observado que los residentes que en otras épocas 

de su vida tuvieron un cargo importante, buscan a través de 

•u• acciones estar a cargo de algo o de alguien, esto es, 

sienten la necesidad de controlar y lo hacen constantemente, 

por lo que sus compañeros se quejan, indicando que son mu'JI 

impositivos y que dificilmente aceptan no tener razón. 

- Necesidad de afecto, que consiste en mantener un grado 

de amor y de afecto satisfactorios entre el ''yo'' y los 

"demás", est.:i. neceo;idad dlce Maslow, según cada CdS0 1 se 

encuentra incluida en una u otra de las dos precedentes. 

Durante el tiempo que se lleva trabajando con los resi

dentes, se ha observado que presentan una gran ne ces Ldad de 

contacto, incluso fisico 1 esta demanda se ha observado sobra 

todo hacia las personas que los atienden <trabajadores), 

los que los visitan y a los ~amillares por lo que para con•e

guirlo tienden a situarse con frecuencia como débil o victi

ma. 

Cada persona desea (hasta cierto punto> pertenecer y 

participar Junto con otros individuos, disponer de poder 

influencia su ~rupo de pertenencia y disfrutar de la 

intimidad, el amor o al afecto de las personas que elija. En 
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cada una de estas dimensiones el ir\dlviduo e><p1·esa sus 

necesidades y dese• 9atisf•cerlas por ~i mismo o gracias a 

otra persona. Simón P. y Albert L. <1983>. 

Al respecto, Krech, Crutchf'ield y Sal lachey, C 1973) 

presentan una serie de disposiciones personales qua sirven 

par~ expre9ar tales dimensiones, las cuale9 son: OisposlciOn 

de desempeño de roles; Dl5posiciones saciométricas y dispO$i

ciones e)(presivas. Citado en Simón P. y Albert L. ( 1983>. 

Por otro lado, rara vez los individuos seo perciben de 

f'orma adecuad.a, puesto que menudo existe falta de 

informaciOn, distorc16n sistem~tica y ausencia selectiva de 

atención. 

En el caso de los residentes se puede indicar que tien

den a distorcionar l• percepcidn entre ellos, ya que por lo 

general no obtienen una percepcicin directa sino a través de 

sus compañeros, lo cual eMplica porque no e)(iste un conoci

miento real de la persona que tienen enfrente. 

De modo sistemático, se experimentaron sentimientos que 

no se quieren confeGar a si mismos y menos todavia los 

demás; una autoevaluación honrada, reducirla o aumentaria, 

las emocionas socialmente rechazadas o admitidas. 

Gran parte da los residentes como se di jo antertormer1te 

presentan sentimientos d& rechazo, de enojo, agresión, etc. 

dirigidos sobre todo hacia ellos mlsmo~, sin embargo al 

poderlos soportar tienden a depositarlo~ en aquellos compañe-
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ros que por alouna situación resultan ser elem&ntos faciles 

par• descargarlos, ésto obstaculiza en gran medida sus rela

ciones interpersonales. Sin embargo, el grado de autoconcie~

cia varia de forma signific•tiva. 

Fara Simón, P. y Albert, L. <L983J ewisten por lo menos 

tres puntos de vista o teorias'de l•s emociones interperso

nalesi 

- La _-teoría del instinto <teoría 

descrita especialmente por Freud. 

psicoanalítica>, 

- La teoría interpersonal <o neofreudiana> descrita 

bás1c:amente par Harry Stack Sul l ivan, ~ 

- La teoría existencialista, descrita en particular por 

J.P. Sartre y Rollo May. 

Les mismos autores analizan las emociones desde dos 

puntos de vista: desde su fuente de conflictos y desde la 

ansiedad. 

Desde la fuente de conflictos, mencionan que los estado~ 

emoc1o'"'lales son siempre causados por la necesidad de 

enfrentarse con una situación de conflicto. Según la teoría 

del instinto, el conflicto existe a nivel del individua: en 

su naturaleza biológica y en los aspectos fislcos del 

organismo. La teoría interpersonal explica las tensiones 

como una relación interpersonal entre seres humanos, y por 

último la teoria existenciaista considera el conflicto del 

individuo como una tens¡ión con su "yo". 
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Desde la ansiedad, mencionan que ~i una fuente de con

flictos no se solucionan en forma satisfactoria, se crea un 

estado de ansiedad. Desde la teoría interpersonal la ansie

dad se reduce cuando las unidades interpersonales han logrado 

un nivel válido de comunicaciCn, para el e>eiste1iciul ismo. la 

i ndent id ad la que puede hacer desaparecer la ansiedad, y 

finalmente la teoría del instinto no da una eKplicación clara 

a 1 respecto. 

Por últ1rno SimOn P. y Albert, L. <1983) clasifir:an a los 

sentimientos interpersonales en 3 catergorias: Sentimientos 

diri9idos hacia los demás <amorJ; Sentimientos dirigidos 

contra los dem~s <odio) y Sentimientos dirigidos fuera de los 

demás <alineaciOn>. 

En la Casa de Reposo "Mateas Portillo" los sentimientos 

interpersonales mAs frecuentes son aquellos dirigidos contra 

los demás, como ya se citó anteriormente, y sólo en un menor 

grado los sentimientos positivos estan en aquellas personas 

que consideran amigos que ya tienen años de conocerlos 

aquellos a los que les deben algUn favor, por lo que se ven 

en la necesidad de hablarles. 

1.2.3. RelacianRS lntorparsonales en los. •nci•nos. 

Para LDpaz, M., ( 1982> las relaciones interpersonales en 

los ancianos se logran de manera favorable como en cualquier 

etapa. 

Sin embargo, se ha observado que tienden a presentar 

26 



mayor ri;ldéz par• entablar relaclon•s, volvl•ndose mAs cri

ticas y defendiéndose mAs, por lo que la oran mayoría tiende 

a relacion•rse de manera superficial. 

Al respecto Marchlori, H., <1q93) menciona que al 

eoocentri&mo tan marcatlo en lo5 ancianoG, asi como las liml-

taciones de ,;¡us acti1Jidades, le l lovan a que relación 

interperson•l este caracterizada por patrones especificas. 

lndlcandl) que posiblemente ésto se deba a la precariedad de 

sus aspectos soctales, y al temor al rechazo de que pueden 

ser objeto en la nueva saciedad en la qug al se siente 

traño y no perteneciente. Por otro lado, ~l grado de coneKión 

depende en gran medlda de como fue anteriormente su relación 

con los demAs y del modo en que se comunicaba¡ por lo que si 

dnteriormente tuvo problemas de comunicaci6n o de relación, 

estos se acentuar~n en la vejez. 

Mucho de lo que dificulta sus relaciones interpersonales 

es la falta de comunicación entre ellos, tendiendo a relacio

narse en forma muy superficial, 9enerando con esto que la 

problemática que se suelta en la "tercera edad" sea de indole 

sustancialmente comunicante. Pero a pesar de todos loG obstá

culos que el anciano antepone a su relaci6n tiene una gran 

neceQidad de hablar y •er escuchado por otros, Gibson <lqBo> 

al respecto menciona que "estar en conflicto no as lo mismo 

que el estar solo, ya que aquellos que se encuentran en 

conflicto ejercen influencia reciproca entre si y, aunque 

dichas personas na constituyan propiamente una sociedad, hay 

buenas razon•Q para clasificar esas relaciones como sociales" 
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Nieto R1 Jua.n. 1 ( 1982>. 

Par otro lado se puede indicar que lou 5enectos de la 

Cas• de Reposo tienden a relacionarse mas en forma indirecta 

que directa, utilizando los gestos y actos en lugar de la 

pa.labra misma, por lo que a pesar de llevar tanto tiempo 

asilados muy pocos $00 loG que verdaderamente se conocen. 

Observánsode que aquelloG que se conocen son los que 

comparten alguna similitud, sobre todo que pertenecen a una 

misma clase social, por lo que en su primer encuentro se 

permitieron contactar y hablar de todo lo que su situación 

les permitió disfrutar en un pasado, como son los viajes, 

vestidos, carros o Joyas, etc. Se podría considerar 

ellos, la tendencia a compartir similitudes que los ubiquen 

en el pasado, evitando reconocer los factores que actualmente 

los podrian unir, posiblemente por considerarlos 

negativos como son1 la vejez m1sma, la soledad, el abandono, 

el rechazo, la decadencia, la enfermedad, la muerte, entre 

otros. 

i.e.4. Car&et:erist:ica5 y Problesas et. las Raol.ciones 

Int:erpersonales en los ...rx:l•n:>s. 

El cambio mAs abrupto en las relaciones de la persona de 

edad con sus alteoados es su tendencia a volver a formas de 

conducta antar iores, por lo que con fac i l ida.d se t_iende 

considerar a la vejez como una segunda infancia, aunque en la 

infancia las torpezas se deben mAs que nada al proceso de 

crecimiento y desarrollo¡ en la vejez se deben a dec 1 ive, 
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al debillt•miento de su~ ór9anos los cuales por el proceso 

normal del enveJ•cimlento tienden a funcionar en forma más 

lenta y en algunoe casos dejan de funcionar de manera brusca. 

Se h• observado que todo ello propicia la dependencia del 

anciano, otros lo trataran como si ya no pudiera arreglárse

las por él mismo, por lo que lo marginan en un lugar donde 

poco tiene que moverse a funcionar. Adueñándose de todas 

actividades sociales y mandandole mensajes de que ya no es 

apto para arreglar asuntos finanancieros, que ya no sabe 

comprar lo que le conviene y sobre todo que ya puede 

atenderse ni él solo, dejando al anciano una sensación de 

inutilidad. Por lo que con gran frecuencia no solo se compor-

ta como tonto sino además como i nü t i l , t i ene la 

$ens.a.c i6n de que es un estof"bo, lo cual le Qenera una 

automarqinacién. 

Por otro lado el anciano con frecuencia •djudica el 

papel de padres substitutos a los miembro~ importantes de la 

familia, o a otros, en particular a los médicos, ésto trae 

p~obiemas y es irregular, ya que algunas veces "la persona de 

edad quiere o e~iQe que los demás se hagan cargo de toda~ sus 

necesidades, que las resuelvan o las satisfagan". 

Esto no solo ocurre con sus familiares sino también con 

el personal de la Casa de Reposo, a los cuales se les demanda 

atención personal, como queriendo resaltar con ~sto el yalor 

de ellos mismos, por lo que es el anAlisis de la atención 

demandada lo que sobresale en el trabajo del psicologo dentro 

de la Casa. 
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En muchas ocasiones cuida con celo cada porciDn de sus 

menores prerrogativas, de su status o de su posición, a 

menudo el QMCeso en cualquiera de est•s dos tendencias se 

trueca en remordimiento y en pérdida de su autoestima. Dejan

do en manos de otros no solo sus necesidades e interéses sino 

hasta su propia vida, por lo que poco a poco van perdiendo su 

autonomía e individualidad tendiendo a funcionar a través de 

Los otros e interesándose más en lo que les pasa a los otros 

que en ello6 mismos. Esto en el asilo se ve con gran frecuen

cia. Cuando son visitados por sus familiares, tienden 

mostrarse autoritarios y dominantes en la vlda de faml-

liares lo cual les acarrea problemas entre ellos y consecuen

temente un d1stanciam1ento, por lo que sus familiares dejan 

de ir a visitarlos, ocasion~ndo con esto la dep1·esión que se 

podrá manifestar de diferentes formas¡ la mayoria tiende 

a9redir a otros ó a buscan la soledad. 

Un punto importante dentro de las relaciones 

interpersonales es el papel que Juega la comunicación en su 

totalidad ya que frecuentemente los ancianos se relacionan a 

través de la comunicación verbal, lo que dificulta sus 

relaciones interpersonales. Ya que el conocimiento que obtie

nen a través de ase tipo de comunicación e9 erroneo y permite 

que le adjudiquen a cada uno de sus compañeros caracteristi

cas que no les corresponden y que 5010 propician un distan-

ciamiento entre ellos. Lo no dicho, las interpretaciones 

erroneas, los prejucios y pretewto9 que dan lugar a las 

distorciones y limitan la comunicación señ4lan la importancia 
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de revisar los principales aspectos de la misma. 

El tem• de la comunicación es muy amplio y complejo 1 sin 

embargo unicamente se tocar.A aquel los puntos que se 

consideran tienen relacidn con la investigación. 

1.2.5. La com.inicaclón. 

Para abordar este tema tan interesante primeramente se 

indicara qué es la comunicación y cuáles son sus elementos y 

problemas. 

- ¿Qué e'& la. commicoación? 

Desde los tiempos mAs remotos, el hombre se ralaciona 

con otros hombres y con su medio ambiente para poder 

subslstir. En su lucha por la supervivencia, el ser humano 

descubre la necesidad de estar en continuo contacto con 

quienes le rodean, es decir, de comunicarse con ellos y 

asociarse en grupos. 

A medida que los grupos humanos se desarrollan, su 

or9ani zac iOn, costumbres, actiYidades y formas de 

comunicacián se 11uelven más complejas hasta llegar las 

sociedades actuales. 

Ante esta realidad, 

Qntiende por comunicaciáni 

es importante conocer que se 

Martinez T. Claudia <1984> indica que la comunicación 

consi~te en la transmisión de las ideas. Es el recurso que 
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se empla• para e&tablecer contacto con las persona~, cuando 

se ttana la intención de mantener relacloneK con ellos. 

Consecuentemente las relaciones humanas están fincadas sobre 

el principio de la comunicación. 

Por lo que se puede concebir la eKistencia de buenas 

relaciones cuando las comunicaciones son malas, al igual que 

no pu~de hjbcr coordinación en ningunu actividad común sin el 

empleo de adecuados sistemas de comunlcación. 

En la Ca~a de Repo~o se ha observado que los residentes 

dificilmente se coordinan en las actividades, sobre todo 

cuando el espacio fisico en el que les reune es chico. 

Para Martines T. Claudia <198~> la comunicaciOn, el 

proceso que vincula a una o más personas con las que se 

intercambian y comparten experiencias, ideas, emociones y 

sentimientos. 

Al definir que es la comunicación. resaltan dos P•labras 

importantes: compartir e intercambiar. Se compdrte cuando al 

comunicarse se esta de acuerdo con las otras personas en 

cierta5 ideas o se tienen experiencias en común ellas. 

Sin embargo, hay cosas en que se difiere con los demás ya que 

se poseen opiniones y experiencia• propi•s que dan un punto 

de vista distinto. En ese momento se lleva a caho la comuni

cación mediantes un intercambio qu& puede enriquecer a ambas 

parte~. 

Al entender que es la comunicaciQn e& importante conocer 
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cu41es son los elementos que permiten que la comunicación se 

lleve a cabo. 

- El....ntos de la C08Unlc&ciDn. 

Para que la comunicación humana pueda llevarse a cabo, 

es necesario que en ella intervengan, cuando menos, los 

elementos que se enllstan a continuación1 

a) Emisor - Receptor. 

bl Mensa.Je. 

e> Canal. 

d) Retroaltmentactcin. 

el Marco de Referencia. 

f) Con te"' to Social. 

Para mejor entendimiento se analizara cada uno de 

estos elementos. 

a) EMISOR - RECEPTOR. 

Para que se de la comunicación, deben eKistir dos o más 

personas que quieran comunicarse. Estas pueden hacerlo 

individualmente o como miembros de un grupo o institución, 

la que muchos seres humanos traba.Jan Juntos para lograr un 

objetivo común. 

EL EMISOR 

Es la persona, grupo o insti
tución que teniendo algo que 
comunicar, lo e>epresa de algY. 
na manera a los demás. 
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EL RECEPTOR 

Es la persona, grupo o in~ 
titución que recibe y cap
ta de algun• manera lo que 
el receptor le comunica. 



bl MENSAJE 

Para que haya comunicación ae deba tener un mensaja que 

transmitir. 

EL MENSAJE es toda aquella experiencia, conoc:imiento. 

idea sentimiento qua como emisor se quiere expresar a 

alguien. 

Al c:omunic:ar el mensaje, se puede hacer de dos formas 

distintas, una de ellas es por medio de palabras que expresan 

lo que se quiere decir MENSAJE VERBAL. 

Aunque aparentemente casi todos los mensajes que se 

transmiten o se reciben a diario sen verbales, e~1ste otro 

tipo de mensaje que se e~presa o se capta a través de gestos, 

ademanes, tono de voz y posici6n del cuerpo. A este t1po de 

mansaje se les llama MENSAJES NO VERBALES. 

Este tipo de mensajes es el qua se da con más r~ecuencia 

entre los residentes de la Casa de Reposo. 

e) CANAL. 

Para que un emisor pueda transmitir un mensaje tiene 

que hacerlo da una manera tangible para el receptor, ya que 

sDlo asi el mensaje podrA ser captada. Cuando nos referimos a 

la transmisiDn d&l mensaje que hace el emisor, habl•mos del 

canal. 

EL CANAL es el medio por el cual 
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tran•mite al mensaje al receptor. 

Para enviar 105 menQaJea, se pueden utilizar distinto& 

can•les que se agrupan en1 

l> Canale$ Interpersonaless Son los que se utilizan 

cuandc el eminor y el receptor se encuentran frente a frente 

en el momento en que se efectua la comunicaciDn. En estos 

casos, los canaleo;a son los -.entidos: la vista, el oído, el 

tacto, la capacidad de hablar y el cuer"'po, mí-smos que 

permi!en eMpresar y recibir mensajes. 

2l Canales Masivos: Un canal es masivo porque permiten 

que los mensajes lleouen a muchos receptores al mismo tiempo. 

La prensa, el radio, el cine y la televisi6n con~tituyen 

este tipo de canales. 

d l RETROAL111ENTACION. 

LA RETRDALIMENTACION la respuesta 

que se da cu•ndo &e recibe un mensaje. 

Gracias a ella, el receptor del mensaje 

puede cambiar automáticamente al papel d• 

emisor de un nuevo mens•je. 

Se dice que la retroalimentación es un• condición básica 

del oroceso de la comunicación por que sin ésta, habria 

solamente información. 

el MARCO DE REFERENCIA. 

Cada uno tiene una maner• diferente de ver las cosas, 
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ésta se lnlcia desda el momento en quR se nac~ y continú• 

degarroll~ndo•• con cada •Kperlencia de l• vida. 

EL MARCO DE REFERENCIA es la forma 

personal individual de pensar y de 

concebir el mundo que tiene cada uno. 

Esta manera individual de interpretar la realidad 

influye, en gran medid~ en la comunlcaciOn. 

Con los residentes de la Casa se ha obse1·vado que 

encierran en sus ideas y creencias, permitiendo que otros 

piensen diferente ci ellos y cuando por alguna razOn alguien 

expresa algo contrario lo viven coma agresor, evitándolo la 

mAs que pueden y generándose un d istanciamienta entre el los. 

Parece ser que m1.1cho de esto se debe a que vi ven sus creen

c 1 as ideas como lo único que les queda, por lo que se 

aferran a ellas evitando a las personas que estan en contra 

de ellas. 

f> CONTEXTO SOCIAL. 

EL CONTE~TO SOCIAL es el entorno en 

el que se dan las relaciones entre las 

personas. 

Lo& actos de comunicaciOn al igual que la familia y el 

traba Jo, surgen el gran contexto que es la sociedad y 

forman parte de ella. No se puede explicar ningún acto huma

no, fuera de la sociedad an que se lleva a cabo (fig, 1.1.> 
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1 -------------------------------------------- : .. 
• 1 

MENSA3E 
1. 

RETROALIMENTACION 

EMISOR RECEPTOR 

MARCO DE REFERENCIA 

------------------------------------------- 1 
CONTEXTO SOCIAL 1 

~~~~~~~~~~~~~~~----~--------~--~------~---~----~ 

Fig. 1.1. 

- Problataa• que enfrent• l• comunicación. 

La comunicación siempre está e~puesta a obstáculos que 

limitan la transmisión y la recepcicin del mensaJe. A estos 

obGtAculos s~ les llama ruido. 

EL RUIDO es todo aquello que impide, empobrece, hace 

confuso, interrumpe o deforma el mensaje. 

E~isten distintos tipos de ruido: 

RUlDO FISICO, es cuando no se puede ecuchar con claridad 

el mensaje que se quiere transmitir, ya que hay personas que 

estan hablando al mismo tiempo. este tipo de ruido da 

también cuando se cruza una línea en el teléfono o cuando el 

clA~on de un camión no permite seouir una conversación. 

RUIDO PSICOLOGICO, se produce en el interior de las 

personas que se comunican, cuando alguna idea o sentimiento 

no le~ permite enviar o recibir un mensaje. 
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Se observa que la oran mayoria de lo& ancianos asilados 

&e reíuQlan en sus recuerdos y creencia& provocando con esto 

la dificultad para captar los mensajes provenientes del 

medio, ocasionando con esto problemas en su comunicación. 

RUIDO SEMANTICO, es la interrupción equivocada de un 

mensaje, que se da porque las palabras que se utilizan para 

expresarse, significan algo distinto para las personas que 

escuchan. 

La poblaciOn que existe en la Casa de Reposo proviene de 

diferentes clases sociales por lo que se manejan no solo 

diferentes intereses sino que también lenguaje diferente, 

esto es, algunos utilizan un lenguaJe muy rico cargado de una 

gran diversidad de terminas, mientras que otros utilizan un 

lenguaje muy pobre carente de términos correctos de expre

sión. Este es de los principales problemas por los cuales 

los residentes no comunican como grupo, y han ido formando 

diferentes grupos pertenecientes a una misma clase social en 

los que observa una mejor comunicación. Sin embargo, 

diflcilmente se comunican verbalmente de grupo a grupo, ha

ciéndolo solamente a través de señas o muecas. Ocasionando 

con ésto problemas en sus comunicaciones. 

La comunicación es una manifestación de la vida social. 

Por esta razón, no la podemos comprender mas que como parte 

del conjunto de actividades sociales que cambian 

continuamente. Resultando indispensable considerar a la 

comunicación como aloe que no est~ estático, sino mas bien 
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como un proceso. Entendiéndose como proceso a cualquier 

acontecimiento que esta cambiando y creciendo constantemente. 

Decimos que la comunicación es un proceso por que se da 

simpre y cambia en la medida en que los sere~ humanos 

relacionan unos con otros. 

No se puede decir que a determinada edad la comunicación 

desaparece, lo que si se ha observado es que va cambiando. 

Los ancianos asilados t1e11den a comunicarse más en forma 

ve~bal¡ entre el grupo de ancianos pertenecientes a la 

de reposo se observa que existe relación entre la edad y el 

uso de la comunicación no verbal, esto es que entre más 

viejos son, más utilizan la comunicación no verbal; debido no 

solo a sus pérdidas físicas sin mas que nada a las sociale~. 

Cuando se trata de explicar un proceso es la 

comunicación, se necesita recurrir a palabras que permitan 

congelar, en cierto modo, lo que esta sucediendo en la 

realidad. Sin embargo, es importante ~ecordar que esta 

separación que se ha presentado de los elementos del proceso 

de la comunicación se hace únicamente para estudiarlo y 

entenderlo meJor. 

- Co-...niciaclün lntarparson.a.l. 

La comunicación interpersonal es la que se lleva a cabo 

cuando se comparten pensamientos, sentimientos o ideas con 

dos o m.ls personas que se encuentran f isicamente cercanas 

nosotros. 
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La palabra clave de esta definición es compartir, que 

significa permitir que alguien tenga o u&e parte de algo que 

no& pertenece a otro. Al referirse a cuestiones materiales, 

al resultado es la pérdida de parte del objeto que se posee; 

en cambio, si se aplica esta palabra a la comunicación 

observa que al poner en común la e~periencia propia por la de 

otra persona, se puede enriquecerla y darle mayor sentido. 

Para Marti.nez T, Claudia., (1984), la base de toda 

comunicación es el reconoc1miento de los participantes 

seres humanos dignos, con~tructivos y responsables de 

actos. 

La misma auto1·a agrega que La mayor parte del tiempo el 

hombre lo dedica a la comun1caci6n interper9onal 1 ya que ésta 

permite entrar contacto los que le rodean 

desarrollar relaciones personales satisfactorias. 

Aunque la comunicación ocurre en las situaciones más 

comunes de la vida del hombre, al estar inmerso en ella, 

di~icilmente se da cuenta de los elementos que involucra¡ por 

lo que es indispensable conocer y analizar lo~ elementos y 

las características que en dicho proceso intervienen. 

- Act:it:udes lndlspens..-blRS p.ar.a 1.a ca-.mic.aclán interper

sonal. 

Cada relación humana es distinta, ya que no existen dos 

individuos iguales. Sin embargo el conocimiento de algunas 

actitudes permiten una mejor relaciOn entre los individuos. 
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Entra las principales actitudes ~e encuentrana 

RECONOCIMIENTO de las personas que participan en la 

comunicación como sujetos responsables de su propia vida. 

CONOCIMIENTO de mismo, del otro y del acta de 

comunicación, ya que si no se conocen claramente 19s elemen

tos que intervienen en dicha experiencia, no se podra invo

lucrar realmente en ella. Como la mente tiende a generalizar 

los conocimientos que adquiere, pu~de ocur1·ir· que se crea 

saber todo lo que es posible conocer acerca de uno mismo y de 

la persona, con quien se comunica, dejando así de descubrir 

la redlidad, que siempre esta cambiando. En estos casos, la 

comunicaci6n tiende a hacerse mecánica y carente de sentido, 

por lo que es esencial que cada acto de comunicación sea una 

fuente constante de descubrimiento de las personas que parti

cipan en él. 

ACEPTACION de los individuos que entablan la 

comunicación. Aceptar quiere decir que siempre se debe 

estar de acuerdo con lo que piensan o expresan los dem~s, 

sino que se puede admitir como valiosa una opinión diferente 

la de uno. Se debe aceptar tanta lo que se piensa y el 

derecho expresarlo, como lo que piensa y expresa otra 

persona. 

HONESTIDAD para verse, ser uno mismo y aceptar a los 

dem~s tal como son y no como se quiere que sean. En algunas 

ocasiones, cuando se tiene miedo de compartir sentimientos 

negativos, se adopta una pose distinta a lo que realmente es; 
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•• .uestran de •cuerdo con lo que dicen los dem'•• aún cuando 

na •• ••t• de •Cu•rdo can •llos. En estos casos se esta 

bloqueando la comunicación interpersonal, ya que é&ta se 

re•liza cuando los que intervienen son genuinos, eMpresan lo 

qua sienten o piensan, y no aparentan ser aloa distinto. 

PACIENCIA para darse y dar al otro el tiempo necesario 

para entablar la comunicación. 

CONFIANZA las posibilidades y en la voluntad que 

todos los seres humanos tienden de crecer a lo laroo de la 

vida, así como de relacionarse positivamente con qulen~s les 

rodean. 

- La ca.unlcac:lón como instrU92nto d• las rel.-:lones 

lnt..-personalr.;. 

El instrumento de que se sirve el hombre para destruir 

los obstAculos que se opongan a sus relaciones con sus 

semejantes es la comunicación. 

El medio de comunicación que materializa las relactones 

es el lenguaje. Dentro de los 9rupos que eKisten en la Casa 

de Reposo se observa que predomina la comunicación verbal. 

Por lo que el lenguaje es el instrumento mAs util del 

equipo socl•l. Se utiliza no uálamente para manlfest•r 

nuestros propósitos, $ino también para conocer la conducta y 

par• realiz•r toda clase de actividades. 

Cualquier vlstem• funciona m4s adecuadamente par medio 

42 



de la palabra hablada que por l• e~crita. Calculas bian 

fund•dos e•tablecen qua, actualm•nta, el 99~ de l• 

comunicación se verifica por m&dlo de la P•labra hablada. Su 

utLlidad esta determlnada en las SiQulentas razones: 

a) Los sonidos son libres, en tanto que los miembros 

estAn adheridos al cuerpo, lo que significa la e>eistencia de 

una mayor variación de las palabra• que de los ademanes. 

b) Las palabras son más facilmente oídas que vistos los 

ademanlits. 

Par~ Simdn, P. y Albert, L., 119831 la comunicacidn 

con5iste en cualquier comportamiento que ten~a como objetivo 

suscitar una respuesta o comportamiento especifico por parte 

de una persona o de un grupo determinado, consistiendo en la 

transmición de un mensaje, que ~e realiza gracias a un código 

que puede e&tar formado por gestos, palabras, e>epresiones, 

etc. 

En esta "era de la ansiedad" 1 dice Car 1 R. Rogers, 

<1986> como lo refiera Me. Luhan, las comunicaciones no 

verbales se convierten a menudo en el único indice real que 

le queda al hombre para hacer9e mAG consciente de la intimi

dad del ser humano, dR todas las ~ases por las que p•§~, de 

sus facultades sansorl•las, con frecuencia poco o mal desa

rrolladas (tacto, gusto, oído, vista y olfatol, de la suce

sLOn ripida y cambiante de sus ideas y de sus conceptos, de 

la multitud da sentimientos positivo~, negativos, ambivalen

tes, internos o moderados que e~perlmenta respecto de si 



misma v de las dem4s. 

- Probl..a• en la cam.J:nlcACicin interpeir-sonal. 

La principal barrera que se opone la comunicación 

interper~onal, es la tendencia espontanea a Juzgar, evaluar, 

aprobar o reprobar las afirmaciones de la otra persona, o de 

otro grupo. 

Como ya se dijo anteriormente el anciano asilado tiende 

refugiarse en sus ideas creencias cons iderándo l.J.s 

totalmente v~lidas y ciert.J.s, negando o descaliricando la 

opinión de los otros por lo que con frecuencia cuando se 

encuentran en alguna actividad grupal se critican o juzgan, 

dirtcultando esto sus relaciones interpersonales. 

Rogers, L., (19861 menciona que otra barrera que se 

opone a la comunicación interpersonal es la tendencia a 

evaluar las palabras del interlocutor desde el propio punto 

de vista, es decir, según el propio patrón referencial. 

Con frecuencia los residentes de la Casa buscan 1-elacio

narse con personas que piensen parecido a elloc o que vean 

las cosas igual que ellos las ven, siendo esto un punto 

importante para sus relaciones interpersonales. 
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1.3 TEDllCftS --.es. 

l. 3. 1 El Qrupo coaa poten:::lal t-r~tico. 

- AnUtcedentes. 

El orupo como potencial terapéutico tleno sus oriQenes 

en épocas remotas, sin embargo, la historia "formal" de la 

psicoterapia de grupo se inicia en 1905 con las investiga-

clones del Dr. Pratt en pacientes tuberculosos. 

que los miembros de un grupo constituido por individuos con 

problemática similar podrian ayudarse entre si, ya que los 

factores emocionales desempeñaban un papel importante en la 

recuperaciOn de las enfermedades por lo que la psicoterapia 

dependia completa y eHclusivamente de la influencia benéfica 

de una persona sobre otra. Cappon, J. <1984>. 

Has tarde, finales de la década de 1920, Burrow, 

psicoanalista entrenado por Freud y Jung, consideraba que los 

problemas individuale~ eran sintomas de los problemas 

ciales. Viendo al grupo como un vinculo entre el individuo 

y la sociedad con potencialidades terapéuticas, relegó a 

sequndo término las reminicencias del pasado y trabajó 

grupos esencialmente dentro de la situación presente. 

Cappon, J. ( 1984). 

En la década de 1930, otro hallazgo digno de mencionar 

sobre el manejo de grupos fue de los terapeutas americanos 

Wender y Schilder que propusieron la combinación de las 

sa5ionas individuales can las de grupo, observando que en el 



grupo se daban m&nos resistanci~s, mayor eGpontaneidad 1 y se 

desarrollaba la transferoncia no Gólo hacia el terapeuta, 

sino también hacia los otros integrantes del grupo. Esto 

permite detectar y analizar con mayor facilidad y rapidéz 

cómo es que se dan estas resistencias y trabajar sobre ellas. 

La aportación del Dr. Bion es de suma importancia. El 

consideró que todo grupo funciona en dos niveles' a> el 

manifiesto, que se refiere a cuando el grupo conduce en la 

realidad, como grupo de trabajo, y en el cual los esfuerzos 

dirigen hacia la realización de una tarea, sin embargo, 

por debajo del nivel manifiesto e~iste otro tipo de funciona-

miento del grupo1 bl el liatente, en el cudl la relación con 

la realidad es cdsi nula y en donde el comportamiento de los 

grupos tienen como caracteristicas regresivas. Est.a 

aportación tan importante se encuentra vigente y sirve de 

guia en el comportamiento de los grupos. Cappon, J. (1984l 

A partir de la Segunda Guerra Mundial, el Grupo pequeño 

reducido pdrece revelarse con un potencial como 

unidad de trabajo para el 109ro do objetivos diversos. Al 

mismo tiempo que el estudio de la investigación de los proce-

sos y la dinámica de grupo adquiere también gran importancia. 

Así, en diversas áreas se empieza, a partir del seno de un 

grupo reducido, a poner en marcha cambios y mejoras en el 
~ 

funcionamiento del elemento humano en diversas instituciones. 

A partir de la década de 1950, 2mpieza a difundirse con 

gran rapldéz la importancia del grupo y las distintas 

46 



corrientes psicoterapéuticas adoptan al grupo dentro de sus 

diferentos marcos conceptuales y metodolágicos. Cappon 1 3. 

( 1984). 

Sin duda, la psicoterapia de grupo ha necesitado eKten

derse a las esferas eMtraclinicas, por la sencilla razón de 

que toda comunidad social, política, industrial, estudiantil 

o científica est~ integrada en grupo~. 

Actualmente como lo menciona Moccio, F. < 1990> el valor 

terapéutico del grupo reside en que a través de actividades 

concretas, el lndiv1duo tiene cada vez más, f ác i 1 acceso 

a su interior y una m~s fácíl manera de comunicarlo. 

Es por eso que se pensó utilizar al grupo, 

aprovechar potencialidad para el beneficio mutuo de sus 

integrantes y asi obtener un mejor conocimiento de el loD 

mismos y lograr mejor relación entre ellos. De ahí que se 

haya considerado indispensable su aplicación a lo que se 

denominó, con un criterio amplio y general pero muy acertado, 

el estudio de las relaciones humanas, 

La década de 1960 fue testigo del surgimiento de 

nueva tendencia en psicoterapia, que enfoc~ su atención 

otro segmento de la población: la poblacián normal. 

- DRf"inlclón de grupos 

Son diversos los criterios que se han tomado en cuenta 

para definir a un grupo¡ se ha considerado por ejemplo su 

tamaño, duración, activid•d, estructura interna, obJetlvos, 
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etc. A continuación se presentan y comparan algunas defini

ciones para un mayor entendimiento& 

Homans C1950> define al grupo en base a la interacción 

de sus miembros de tal suerte que la conducta de cada uno 

afecta directamente la de la otra; asimismo, Cartwriht y 

Zander <1971> comparten esta definición pero además, hacen 

énfasis sobra los cf~ctc~ de la mcmbrecia en el individuo por 

el hecho de pertenecer a un grupo. 

La definición de grupo que Sprott 119581 hace es similar 

los autores anter1or·mente mencionados, haciendo además, 

hincapié en la frecuente interacciDn de sus miembros 

conte)(to dado. 

Brodbeck < 1958) se refiere al grupo como la "suma de 

individuos situados en ciertas relaciones descriptivas, 

decir, observables entre si''. 

Newcomb 11961) distingue al grupa cuando e)(isten normas 

e intereses compartidos y papeles entrelazados que presuponen 

una relación de interacción y comunicación más que transito

ria. 

La definición de Kelch <1972>, es similar a la anterior 

pero adem~s incluye el compartir entre sus integrantes 

ideología, es declr valores, creencias y normas que regulan 

la conducta humana. 

Grupo pequeño: 
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Bales <1950) deflne a un grupo pequeño "como cualquier 

numero de personas que interactúan entre si en un encuentro 

cara a cara, o en una serie de encwentros 1 en que cada 

miembro recibe alguna impresión o percepciDn de todos lo~ 

otros miembros lo bastante distintiva para que pueda, en ese 

momento o en un interrogatorio posterior, dar alguna reacciOn 

a cada uno de los otros como persona individual, aunque sólo 

recordar que el ot1·0 estaba presente. 

Ao;.imlsmo, Olmested < lqb3) menciona "que un grupo es 

numero reducido de miembros que interactuan cara a cai·d y 

forman lo que se carece como grupo primario''. 

Grupo social: 

Sm1th <1945) def1ne al qrupo social como una un1d~d 

consistente en la que sus miembros tienen una percepciOn 

colectiva de unidad y actúan de un modo unitario hacia el 

ambiente. 

Lewin <19481 dice que pertenecer al mismo grupo social 

implica la eKLStencia de interelaciones concretas y dinámicas 

entre las personas. 

Oeutch <t954l considera que un grupo sociológico ''existe 

<tiene unidad) cuando los individuos que lo componen, persi

guen metas promovedoramente interdependientes". 

Grupo psicolég1co: 
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Scheidlin9er (1952> menciona que "para considerarse como 

un grupo psicoló9lco es necesario que sus integrantes hayan 

''escogido el mismo objeto-modelo <líderl, o los mismos 

ideales o ambos, sus superegos y por consiguiente se han 

identificado''. 

Para los fines que se persiguen en este trabajo la 

definicidn de Olmested, se tomará como punto de par·tida. 

- Caracteristicas de los grupos: 

De acuerdo a José de Jesús González, <19781 al estudiar 

a los grupos es importante conocer sus caracteristicas, pues

to que éstas constituyen la base para comprender su aspecto 

dtn~m1co, las act1tudes de los miembros, y en general al 

grupo como un organismo dinámtco determ111adc por dichas pro

piedades. 

Asimismo, Cartwright y Zander (19711 mencionan que para 

que el grupo exista es necesario que posea alguna o algunas 

de las siguientes características: 

al Que sus integrantes interactúen frecuentemente 

b> Se reconozcan uno a otros como pertenecientes 

al grupo. 

e> Que otras personas ajenas al grupo también los 

reconozcan como miembros de éste. 

d) Acepten las mismas normas. 

e> Se inclinen por temas de interés común. 

fJ Constituyan una red de papeles entrelazados. 
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o> S• identifiquen con un ~ismo modelo qu• rija 

sus conductas y que ewpresa sus ldealea. 

h> Que el grupo les proporcione recompensa de 

al9ün tipo. 

i> Todos perciban al grupo como una unidad. 

j> Actúen 

ambiente. 

forma similar respecto al 

Con respecto a las características anteriormente mencio

nadas, se ha observado en la Casa de Repaso ''Mateas Portillo'' 

que si bien existe cierta interacciOn entre los residentes 

esta resulta negativa en su mayoria ya que la poblacicin está 

d1v1d1da en ~ubgrupos de 2 6 3 pei·sonas, que ignoran o agre-

den otros residentes además de que con 

observa a residentes completamente aislados. 

frecuencia 

Dentro de la 

JnstutuciOn scilo algunos comparten temas de interés común. 

- Propiedades de lolii grupos: 

Los autores Malcom y Knowles <1962> consideran 10 pro

piedades comunes a todos los grupos las cuales son: 

1> Antecedentes.- Se refiere a ciertos factores que 

las grupas pueden tener o tener. El que un grupo se reúna 

por primera vez o que haya sido reunida can anterioridad; la 

claridad que tengan los miembro acerca de las finalidades del 

grupo, su e~per1encia, etc. 

2> Esquema o patrón de participacicin.- Es determina

do por la dirección de las relaciones e~istentes del grupo Y 
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por el 9r•do de participación, pueden ser unidireccionales o 

bidireccionales. 

3) Comunicación.- Es el proceso a través del cual es 

posible la transmisión de ideas, sentimientos creencias 

entre las personas¡ hace posible la comprensión no sólo entre 

individuos, sino también entre grupos, sociedades, naciones, 

etc. 

4J Cohesión.- Es el campo total de fuerzas motivantes 

que actúan sobre los miembros para mantenerlos en el grupo. 

5J Atmó~fera.- Se refiere a la disposición de ánimo . o 

sentimientos que se encuentran difundidos.dent1·0 d91 grupa. 

6) Normas.- Son las reglas que rigen la condUcta de los 

individuos del grupo y que en conjunto forman lo que 

denomina código, cuyo objetivo es propiciar una estructura 

estable en pro del logro de los objetivos planeados, 

7) Patrón sociom~trico.- Se puede definir las 

relaciones de amistad á antipatia que existen entre los 

miembros de todo el grupo, afecta la atmósfera y la comunica

ción. etc. 

B> Estructura y organización.- Existe una estructura 

visible y otra invlsible~ La primera se refiere a la divi-

sión del trabajo, y ejecución de las tareas esenciales. La 

segunda es la referente a convenios no estructurados o impli

ci tos, como influencia, antigüedad, poder, habilidades, etc. 
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9> Procedimientos.- Son los medias· utn izados pai:-a 

lograr los objetivos. 

10> Metas.- Son los fines hacia los que. si'."'· diJ:)~g~-!l-:::i~s 

actividades del grupo. L.a.s metas deben de estar rela_cioiiada-s 

en cierto grado con las necesidades del grupo. 

Otra propiedad que se puede incluir dice 3osé de Jesús 

González (1978>, dentro de la clasificación, es la de que 

todos los miembros del grupo desempeñan "roles" o funciones. 

Lindgren (1975> define a los roles o papeles del grupo 

como las pautas de acción que indican el rango que se ocupa y 

el rango de acciDn. Miller dice que las roles tienen cierto 

efecto normativa en la conducta social y sirven para fijar 

limites en la conducta de los miembros de la sociedad, esen-

ciales en la comunidad social. 

Los roles determinan la conducta según el rango que la 

persona ocupa. 

Berlc <1975> dice que el rol es el nombre que se da a un 

conJunto de conductas y a una determinada posición dentro de 

un sistema social. 

Si consideramos a un sistema social como un espacio, 

cada rol ocupa cierta posici6n dentro de ese aspecto y está 

relacionado, en forma especifica, con todas las demás posi-

clones dentro de él. EHiste cierta relación entre la es-

tructura de la personalidad del individuo y los papeles de 

acción que los integrantes de un grupo pueden aprender y 
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dprenden a desempenar. 

Para la buena formación de un grupo, es necesario conocer 

tantos sus características como propiedades. ya que consti

tuyen la base para comprender las actitudes de loa integran

tes y. en general al grupo como unidad. 

1.3.2 Oin6.micaa grupales. 

- Antecedentes. 

La teoría de Campo desarrollada por Kurt Lewin es la que 

marca el inicio de las dinámicas grupales. al introducir el 

funcionamiento de los grupos en problemas de investigación, y 

al exponer en forma completamente abstracta Ja tesis: 

"aprender la dinámicd básica de la vida de grupo". Darwin y 

Zander (1971). Asimismo. Lewin consideró la posibilidad de 

construir un cuerpo coherente de conocimiento empírico sobre 

la naturaleza de la vida en grupo, que tendría significado al 

aplicarlo a cualquier tipo particular de grupo. 

De este modo este autor. previó una teoría general de 

grupos que pudiera servir para problemas aparentemente 

diversos como la vida familiar. los grupos de trabajo. los 

salones de clase. los comités. las unidades militares y la 

misma comunidad. Darwin y Zander (1971). 

- Definición de dinllmicae de grupo: 

Para una mejor comprensión acerca de las dinámicas do 

grupos sería conveniente revisar algunos conceptos, ya que ea 
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difi~ll formular una sol• definición que represente y abarque 

todas :as existentes. 

Para Jean Maissonneuve (1963>, la dinámica de grupo se 

interesa por el conjunto de los componentes y los procesos 

que a=arecen en la vida de los grupos, más particular en los 

grupo~ "frente a frente", es decir aquellos, cuyos miembros 

ell<ísten p":ticológicami=11te Jos uno~ p.:ir.:i. los otros y se encuen

tran en una situaciOn de interdependencia y de interacción 

potencial. 

Para Klinerberg la dinAmica de grupo representa la 

teor1a de la natur~leza de los grupos y la 1nteracci6n dentro 

de el ¡,:is. 

Bany y Johnson, en <1965> eKpresan en forma descriptiva 

que la dinámica de grupo trata de e~plicar los cambio inter

no~ que se producen como resultado de las fuerzas y condi

ciones que influyen en los grupos como un todo. 

Para Lewin < 19lt8> 1 la dín~mica de grupo es una discipl i

na que estudia las fuerzas que afectan la conducta de grupo, 

comenzando por la situaciOn grupal como un todo con forma 

propia <gestalt>. Del conocimiento y la comprensiOn de este 

todo, de esta estructura !campo>, surgirá el conocímiento y 

la concepción de sus componentes <el todo es al qua da senti

do a cada una de sus partes>. 

- Conceptas trirlcas f"unda..ent•les de l•s dlna.lcas grup.ales. 

La teoría de Campo en la ciencia social como se mencionó 



anteriormente es la que marca el inicio de la d1n4m1ca de 

grupo. 

Esta teoría hace énfasic en las relaciones que eMisten 

entre el todo y las partes, los elementos no eKisten aisla

dos, por el contrario se hayan organizados en unidades 

total ldades. 

La integración de las partes es determinada por los 

principios organizativos que conducen a un organismo a perci

bir la meJor ''Gestalt'' o forma, bajo condiciones especificas. 

Lo~ principios de organtzac16n, a la vez 1 dete1-minan ta 

forma en cómo las partes se integran a la totalidad. Garcia, 

B. y Co 1. , l t 982 > • 

Es importante mencionar los puntos centrales de Lewin, 

siendo estos los siguientes1 

al El grupo no es una suma de sus miembros, es una 

estructura que surge de la interacción de los individuos y 

que induce cambios en los individuos participantes. 

b) La interacciCn psicosocial, está dada en base a la 

evolución de los grupos y de sus movimientos; dicho de otro 

modo, entre los individuos quo forman el grupo se producen 

m~ltiples fen6menos latracci&n, repulsi6n, tensión, com

pulsi6n, etc.>¡ las corrientes que se establecen entr-e lo~ 

elementos del gr-upo y el grupo, determinan su movimiento¡ una 

dinámica, que proyecta en cier-to modo al grupo hacia adelan

te, hacia su propio movimiento. 
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cJ La evolución din~mlca del qrupo cuenta como sustrato 

un espacio, que re•ult• ser el lugar de las 1ntaracciones 1 el 

verdadero ''c•mpo de fuerza social''. Filloux, 3.C. <1962). 

El comportamiento de un miembro dentro de un grupo esta 

dete~minado por la estructura de la situación presente en el 

mi~mc; asi también, la personalidad de sus miembros eJerceran 

una acci~n ~olo en función del c~mpo total de l~s fuer~as 

enge~Orado por todos ellos. Con esto se puede demostrar que 

es dificil predecir la conducta de un individuo dentro de 

grupo, pues sus reacciones dependerán de la interaccicn de su 

personalidad con la personaliad de los demás miembros. Esto 

es lo que se llama el fenCmeno de grupo. Filloux <1962). 

~ewin <1949), plantea que si se quiere tntroducir 

cambio, es preciso modificar el equilibrio en un sentido 

deliberado, disponiendo para ello de dos métodos; bien, 

aumentar las presiones en el sentido del cambio, con lo cual 

se :ausan mas tensiones, o bien disminuir las resistencias 

hacia ese cambio. La resistencia al cambio en un grupo dlsmi

nuye según el grado en que los miembros participen en la 

deci~áón colectiva. 

Como se mencionó anteriormente, respecto a la aportaciQn 

del Dr. Bion quien definió a los supuestos básicos como 

creencias emocionales comunes a todos los miembros del grupo, 

que los llevan a compartir determin•do tipo de fantasias, 

deseos inconscientes y que eKpresan necesida~es básicas del 

grupo como un todo. En este nivel, el grupo se une para 
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satisfacer necesidades b~sicas, buscando un lider que las 

satisfa9a. El tipo de llder que el grupo busca estar~ deter

minado por el supuesto básico que opére en cierto momento. 

Los supuestos básicow son: a> el de dependencia, b> el 

de lucha y fuga y c> el de apareamiento. 

Cuando el 9rupo esta bajo la influencia del supuesto 

bAsico de dependencia, depende y se apoya en el lider, al que 

ideal iza. 

En el supuesto básico de lucha y fuga, el grupo se 

siente amenazado por un perseguidor, lo cual lo lleva 

agredir y defenderse, buscando un lider con caracteristicas 

de caudillo. 

En el supuesto b~sico de apareamlento o acoplamiento, el 

liderazgo se centra en torno de una pareja, creándose emo

ciones de eMpectativa. Cappon, J. (1984>. 

Otro concepto importante de Bion es el de valencia, 

definida como "la capacidad de un individuo para entrar 

una combinacién instantánea e involuntaria con otro, para 

compartir y actuar sobre el plano de un supuesto básico". 

La valencia que actUa en el grupo de supuestos básicos 

corresponde a la cooperación del grupo de trabajo, pero a 

diferencia de la cooperaclOn, en la que se requiere pensa

miento, entrenamiento, madurez y un grado de organización en 

el grupo, la ~alencia es espontánea e involuntaria. 
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El grupo de trabajo y el grupo de supuestos b4sicos son 

abstracciones que Bion utiliza para explicar diferentes as

pec~os del funcionamiento de los grupos. Cappon. J. (1984). 

Tomando en cuenta que todo grupo funciona a dos niveles. 

su dinc!m.ica atravesar6 por periodos de confusión de distinta 

inte~didad y duración. Esto dependera del grado de su orga-

nizoción as1 como de cohesión. RamJrez. M .• (1985). 

Bajo la luz de estos conceptos teóricos y tomando en 

cuen~a las caractertsticas y propiedades de los grupos. las 

din&nicas de grupo se pueden considerdr como promovedoras de 

cambios significativos positivos. principalmente, en la esfe

ra de un mejor aprovechamiento del tiempo. de la independ~n

cia y seguridad de s1 mismo. hab1i1dad para ejercer un buen 

;u1~io, de una flexibilidad en la aplicación de los valores y 

de la mayor capacidad para aceptarse a pensar en las limita

ciones propias. Vel6.zco. G. (1985). 

Los cambion antes citados pueden deberse a varios aspec

tos importantes. como son el que existan características 

espec1ficas 

litadores 

en las técnicas o métodos llevados por loa faci-

bajo el 

en los grupos y las caracter:isticas 

marco del grupo de encuentro. Dicha 

del trabajo 

experiencia 

promueve y facilita el que se den relaciones interpersonales 

significativas. 

Es por tal motivo que la pr4ctica de la dinámica de 

grupos. sea con fines terapeútícos o de entrenamiento en 

relaciones humanas. ost4 extendiéndose cada voz más en Méxi-
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co Vel4zco, G. (1985). Sin embargo, es importante aenalar que 

no existen investigaciones suficientes reportadas sobre el 

valor de la dindmica de grupos en poblaciones de senectos, 

debido posiblemente a la dificultad que existe relacionada 

con los problema~ de oalud, que imponen las actividades que 

se realizan dentro de las técnicas grupales. 

Debido a lo anterior. en eete estudio realizado en la 

Casa de Reposo "Mateas Portillo" fue necesario adecuar las 

tareas a realizar. con el fin de que la población senecta 

estuviera en posib1 l idades de efectuar con faci 1 id11d las 

técnicas grupales seleccionadas. 

- El aprendizaje en las din6.micae grupales. 

Por otro lado. resulta necesario subrayar el proceso de 

ensenanza-aprendizaje que se dá dentro de la dinámica de 

grupos. Este proceso está basado en una concepción moderna. 

que busca sistemas para comprobar si las experienclas tenidas 

han quedado como aptitud, como capacidad para actuarlo. Y 

como posibilidad para resolver nuevos problemas. Cirigliano. 

G. y Villaverde, A. (1982). 

En este tipo de enaenanza. el aprendizaje se traduce en 

desarrollo de habilidades. destrezas. cambios de actitudes y 

de conductas. (Rodriguez. M.. (1985). 

La observación. de una lección escolar tradicional, 

dice G. Cirigliano (1982). indica que una "buena clase" os 

aquella donde todos loa alumnos astan callados para dejar 
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actuar al personaje principal de la actividad escolar. En 

cambio el profesor en una clase moderna se encuentra bulli

cio, hay muchos que hablan al mismo tiempo, hay movimiento y 

hasta una distribución dlstintü de asientos o mesas. En ella 

el que está callado es habitualmente el profesor, porque los 

que e1'0tar.An realmente trabajando son los ''grupos" que estan 

haciendo su propid investigación, aprendizaje, que estan 

c~nalizando su energía, sus propOsitos y sus tendencias. Los 

alumnos, todos, tienen posibilidad de participar, posibilidad 

de intentar su propia solución, posibilidad de equivocarse. 

Por ~upuesto que es más dificil ubicarse en una concep

ción moderna de la educación, porque es más desafiante y 

compleja, va que no es f~cil organizar el medio ambiente a el 

conjunto de e~periencias o situaciones de actividades que 

posibiliten crecer y alcanzar futuras disposiciones de con

ducta. Cirigliano, G. y Villaverde, A. C1982>. 

En el pi loteo que se efectuQ en la Casa de Reposo "Ma

tees Portillo'' sobre técnicas grupale~ a medida que 

transcurría el taller, se encontró un ambiente de disponibi

lidad y de caler humano logrando en cada sesión una partici

pación m~s activa de todos los integrantes y por consiguiente 

aprendizaje vivenclal. 

Asi, la dinámica grupal como lo menciona Mauro Rodríguez 

(1985> involucra un aprendizaje vivo y significativo, que 

puede originar cambios interioren que 

conductas. 

ól 
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Entre log participantes se debe propiciar la dinámica de 

dar y recibir, vivir loa procesos de eKperimentar, compartir, 

interpretar, generalizar y aplicar. 

En el grupo cada miembro será ~actor de cambio para 

compañeros. Por ello el grupo es reducido. El conductor del 

grupo no es un profesor, sino un facilitador, un animador, un 

coordinador. No e~ una figura de autoridad, es un colega que 

asiste y ayuda en una búsqueda común. La direcciOn no está 

dada base a los programas de alguien,. sino a los inte-

reses de las estudiantes en 9} "aquí y ahor-a". 

Sin embargo, Mauro Rodríguez 11985) al referirse a este 

tipo de aprendizaje menciona que esto implica cambios en la 

organ1zaciOn de la propia vida y can frecuencia tiende a ser 

percibido como amenaza. Por tal motivo, es necesario estai

preparada para cuando surjan aqui y allá resistencias al 

cambio; algunas de ellas abiertas, otras sutiles y enmascara

das. 

En el grupo, formada por 16 personas para el "11 taller 

de técnicas c;;irupales sobre relaciones interpersonales", se 

observé una marcada dificultad de crear un ambiente de aper

tura el que se pudiera propiciar la dinámica de dar y 

recibir, asi como de compartir, ya que e>cistian ciertas 

resistencias, como la de9confianza de eKpresar abiertamente 

lo que experimentan asl como compatir sus opiniones con 

compañeros. 



- Claslflca.ciá•1 d• Qrupas expurianclales. 

Los grupos eKperienciales son de muchas clases y tienen 

prccósltos muy diversos. Reciben distintas denominaciones 

tales como T-Groups, grupos de sensibllt~ación, grupos tera

péuticos, grupos de encuentro, grupos de crecimiento perso

nal, grupos de relaciones humanas, grupos eKperie11ciales, 

etc. Shaw, M e 1986>. 

Dentro de los grupos pequeños dice Marvin Shaw <1986> se 

pueden observar los grupos e~perienciales que son aquellos 

que se rorman ordinariamente can alg~n propOsito explicito 

que se supone podrá satisfacerse mediante la participaciOn en 

un g-upo. 

~unque todos estos grupos t1enen en común el propcisito 

de beneficiarse de la e~periencia en si misma, difie~en en la 

clase especial de beneficios que los miembros del grupo 

desean Lakin, 1972. Se distingue tres tipos de grupos e~pe-

r ienc i a.les: 

a> Un grupo en el que Ql aprendizaJe consiste en adqui

rir una comprensi6n de efecto que las influencias grupales 

ejercen sobre las respuestas del individuo, sobre los efectos 

de la conducta y sobre la facilidad de la camunicaclán 

grupal. Los grupos de sensibilizaciOn y T-group~ y los 

grupos de relaciones humanas son ejemplos este tipo de grupo. 

b) Otro grupo denominado terapeútico y que e5 utilizado 

para cambiar el funcionamiento individual, corregir algo que 

pasa dentro de al~uno de sus miembros, ratirtcar e~periencias 
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afectivas, eliminar aspectos disfuncionales de la personali

dad, etc. 

e> Finalmente los orupos eMperienciales que se basan en 

la motivación de los participantes por lograr mayor 

eMpresividad afectiva, en la certidumbr~ de creer en una vida 

más feliz es algo vinculado con una mayor eMpresividad afec

tiva, y que la participaciOn en un grupo puede ayudarles, 

aprender a expresar mejor sus emociones. Estos grupos acen

t~an el aspecto hedonista de la interacci6n social. 

E 1 grupo que se forma C!'n la Casa de Reposo "Mateas 

Portillo'' fue un grupo experiencia! de aprendizaje con el fin 

de f"a.cilitar la reldc10r. interpersonal entre los ancianos que 

participaron y el resto de los internos. 

E~isten ciertos procesos que son comunes a todos los 

grupos experienciales, contin~a diciendo Marvin Shaw C1986>, 

entre los que se encuentran: 

a> La facilitación de la expresividad emocional. 

bl Generación de sentimiento~ de pertenencia. 

e) Fomento de la norma de autoapertura. 

dJ Muestreo de conductas personales. 

e> Establecimiento de legitimas comparaciones in

terpersonales. 

f) Compartir la responsabilidad del liderazgo y -

de la dirección con el lider designado. 

Trata sobre las características personales de los miem

bros del grupo, la composición y estructura del grupo. 
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Con rewpecto a lo6 procesos anteriormente mencionados se 

obser~Q en la Ca~a de Reposo que éstos se fueron dando a 

medida que avanzaba el taller, ~e presentaron en cada sesián 

con mayor facilidad, así como el hecho de que cada miembro se 

fuera identificando con el grupo cada vez con mayor énfasis. 

Esto les perm;.tiá conocer otras facetas de su vida y de sus 

compañeros, asimismo se fomenté la confíanza y el compañeris

mo. 
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1.3.3 TECNICAS Y TACTICAS. 

- Definición; 

Las técnicas grupales también reciben el nombre de 

ejercicioo0, para J<laus Antons igual que para Nyles < 1967>, 

Pfeiffr y Jones (19?0), al hablar de ejercicios 9e refieren a 

situacionc~ colectivas estructuradas, en las que a través del 

jefe de grupo <facilitador> se plantean problemas v conflic

tos simulados. 

Por otro lado, la técnica grupal la define José de JesUs 

González tt978) como el dise~o congrue11te y unitarlo que se 

forma con base a un conjunto de proced1m1entos, a partir de 

los cuales se pretende que un grupo funcione, sea productivo 

y alcance otras metas. Está constituida por diferentes tác

ticas con una estructura ldg1ca que le dan sentido y co11ducen 

al grupo a su meta. 

Dentro del taller que se efectuó can los residentes de 

la Ca&a de Repaso "Mateas Portillo" las técnicas grupales que 

aplicaron fueron adaptadas a la$ condiciones de la pobla

ción, y dado que el grupo oscila entre los 66 y 94 años de 

edad, presentan algunas limitaciones como dificultad para 

oir 1 ver, escribir o desplazarse de un lugar a otro. Par lo 

que, si bien se tomaron como base las técnicas de algunas 

obras comot ''Aprender Jugando'', ''Técnicas de Trabajo Social'' 

y "Práctic..i de las dint.micas de grupo", fué necesario modifi

carla& o ajustarlas a las caracteristicas especi~icas de este 
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grupo. 

Cuando José de .JesU.s Go'nzAlez <1978> se refiere a las 

tactica~ habla de manifestaciones con movimientos especificas 

Y concretos de tal modo que el conjunto de ellas se organizan 

con consistencia interna y constituyen una técnica. 

Estas pueden variar según el contexto interno y externo. 

En r.uanto a las tácticas también fueron modificadas, de 

acuerdo a la$ capar.idades del grupo. Actualmente no existen 

investigaciones publicadas que se refieren a la pr~ctica do 

las técnicas grupales en esta población, por lo cual 

dec1d1ci hacer un piloteo, el cual consistió en Taller de 

Relaciones Interpei-sonales dirigido a los residentes internos 

de la Casa de Reposo "Matees Portillo", dos veces por semana 

durante 5 semanas. A lo largo de este Taller, se fueron 

planeando las tActicas, dando el propio grupo la pauta a 

seguir en cada ejercicio. 

Dado que las reacciones de los participantes son múlti

ples como quedar&e callados, agredir, llorar, etc, el con

ductor debe estar capacitado para manejar la táctica adecuada 

cada una de las reacciones por lo que es necesario un 

conocimiento pleno de las respuestas humanas, del grupo y sus 

técnicas. González, J.J. < 1978L 

Se efectué una cuidadosa revisión de las diversas 

tActicas que aparecen en la bibliografia sobre el tema, que 

sirvió como una valiosa ouia. 
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Sin embargo, la propia experiencia sugiere también 

otras t~cticas, que solo podrán ser sl9nificativas y eficaces 

dentro del propio grupo a través del desempeño de sus tareas, 

asi como del comportamiento d& sus inteQrantes. 

El caracter de juego y simulación es común a todas las 

técnicas, tal vez todos ellas carecen de carácter real y 

confrontador, a9i lo refiero Klaus Antons 11986>. 

Sin embargo, gracias a ello adquiere un valor especi

fico de diver~ión que no sólo estimula la creatividad, ~ino 

también en ocasiones simultáneamente introduce tensión y 

dinamismo en los grupos. 

El carácter de Juego encierra, ademas un doble aspecto: 

por parte implica el hecho de desligarse de la seria 

situación del momento y, por otra, la identificación pro

funda con los problemas de los diversos papeles, identifica

ción imposible de obtener de otro modo. 

Viene, además a reforzarlo el hecho de q1Je la proporción 

de una técnica o ejercicio suele ir unida a un cambio en el 

medio de interacción: el agente repetido de la dinámica de 

grupos como también de la psicoterapia, es el lenguaje, es 

dec1r 1 la comunicación verbal sobre la propia vivencia y 

estado de ánimo. 

La elaboración y refle~ián de la vivencia son los obje

tivos centrales del ejercicio. Antons, K. <1986>. 

En el taller que se real izó en la Casa de Reposo "Matees 
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Portilla•, al finalizar cada técnica va analizó a nivel 

orup•l los sentlmiantos que d•spartá en cada participante, al 

d•sempeñar determinada tarea, su actitud hacia la mi5ma y 

hacia •l orupo. 

El objetivo de este anAlisi5 como lo menciona Fidel 

Moccio <1990) es promover el desarrollo de la eMpre~ión como 

un camino hacia lA armonía entre pensamiento, sentimiento y 

Con ésto se lograr• qua el individuo se desenvuelva 

con oase en actos con un contenido emocional, una dirección y 

obJetivos dictados por una conciencia presente y orientadora. 

En este sentido se podría hablar de búsqueda de coheren

cia, eliminando disociaciones, es decir las distancias entre 

pensamiento y emoción. 

El valor terapéutico del desarrollo de la expresión 

reside Justamente en que a través de actividades concretas, 

el individuo tenga cada vez más f~cil acceso a su acontecer 

interior y una mAs f~cil manera de comunicarlo. Macelo, F. 

( 1990). 

- naneJo de l•• TOC:nlc••• 

Es dificil planear de antemano e~periencias eficaces y 

sloni<icativas, dlce Klaus Antons <19Bb>. Sin embargo, gra-

cias estas formas no planificadas resulta más sencillo 

&bordar certeramente la situación real afectiva y las posibi

lidades aspeclfic•s de vivencia y aprundizaJe de los partici

pantes. 



Esto presupone, por parte del equipo directivo, un• 

dosis bastante alt• de flexibilidad en l• alecciOn da lo• 

métodos. 

La búsqueda de posibilidades de realizaciOn de técnicas, 

lleva, finalmente a los sugestivos métodou de ensayo de la 

biblioorafia psicosocial experimental, se echa mano de los 

mismos y se les orden• en forma de ejercicio. 

Varias experiencias perfeccionan el experimento anterior 

haSta llegar a un ejercicio de eficacia vivencia!. Pero otros 

muchos es posibl• que estén basados en experimentos pslcoso

ciales aún des~onocidos, por lo que la búsqueda de fuentes no 

está en absoluto concluida. Antons, K. 11986>. 

En el caso de la presente 1nvesti9aciOn, la necesidad de 

adaptar las técnicas a las caracteristlcas de una poblaciCn 

se señalo como primer paso para la selección y adecuación del 

material, la realizaciOn de un piloteo, inaugurándose un I 

Taller de t&cnicas grupales que se efectué únicamente con 

residentes internos. Este sirvió de base para el II Taller de 

Técnicas Grup•les sobre relaciones interpersonales. En al 

gunas técnicas se obtuvieron los objetivos planeados 

inicialmente, sin embaroo, se presentaron otros aspectos, ya 

que la técnica o ejercicio tomó otro rumbo, pero se alcanza

ron otros fines encaminados a una mejor relaciOn interperso

nal. 

Aspecto claramente revisado por Klaus Antons quien obser-
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va ?a posibilid•d de que al9unos ejercicio& no tangan ya los 

misMoS objetivos de conocimiento que los métodos de ensayo 

oriqinales. Los objetivos indicados en las bibliografías de 

técnicas grupales hay que entenderlos general como objet1-

vos puramente heurist1cos, contin~a diciendo Klaus Antons 

C1986), su efecto no está en modo alguno cientlficamente 

estudiado. En la mayoria de las t6cnicas o ejercicios falta 

todavia por controlar si realmente cumplen los resultados 

apetecidos. La evidencia es casi si~mpre muy subjetiva y 

apenas susceptible de un control c1entif1co riguroso. 

Aunque es dificil extraer los resultados sobre la in

flue~~1a de las técnicas grupales en las relac1ones interper

sonales, se efectud un cuest1onar10 a los residentes de la 

Casa de Reposo ''Mateas Pa1·tillo'' que sirvi6 para comparar el 

grupo que tomd las técnicas grupales, Cgrupo experimental> y 

el grupo que no particip6 <grupo control) aplicado mes 

después de haber efectuado las técnicas y dos rede~ de co

municaciOn, uno antes de empezar las técnicas grupales y otro 

tres de~pués de las mismas. 

Para Klaus Antons (1986) la manipulacidn de las situa

ciones-modelo impulsa a los participantes a observarse a si 

mismos y sus modos de comportamiento recíproco, gracias a lo 

cual llegan a conocerse tanto a si mismos, como a los demás 

nuevas formas de comportamiento. 

A lo largo de las técnicas grupales cada integrante 

obtuvo algün conocimiento má$ profundo de 6i mismo y de los 
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demas y con asto se logró una mayor cohesión del grupo. 

El mismo autor opina que de e~te modo se ilustran modos 

especificas de comportamiento colectivo, y en el sentido de 

un proceso integrado de aprendizaje puede producirse además 

no scilo una asimilaciOn cognoscitiva sino también un cambio 

de comportamiento. 

Se util1~a más bien al grupo como vehículo de confronta

ción y maduraciOn del ind1viduo¡ el provecho del lndividuo y 

la pos1ble eliminacici11 de los perJuic1os individuales de 

socializaciOn son las metas de este tipo de técnicas ó ejer

cicios. 

Estos eje1 cic1os de acuerdo a 'lalom 1 1. ( t972l, podri.an 

ser considerados cama una especie de juegos de sociedad. No 

es ésta, s1n embargo, la intención con que han sido compues

tos, sino para obtener el mejor rendimiento posible tanto 

cantidad como en calidad. Todos encuentran aplicación en el 

plano de la vivencia; y vivencia y e~perie11cia son el ''mate-

rial" que trabaja la dinámica de grupos. 

En el tal ter que se efectuó en la Casa de Reposo "Mateas 

Portillo'' al finalizar los ejercicios se 1ntent6 en cada uno 

de ellos e~trapolarlos a situaciones de la vida real, dán

doles un sentido vivencial a cada técnica. 

- Ele.entos del ..t>todo de las técnic~5 grupalcrs2 

Se considera necesario resaltar la definicidn del marco 
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o•n•r•l en que •• sitúa el orupo en esta investioación, 

precisando aus objetivas, sus modalidades de ~uncionamiento y 

la descripción de las dl~erentes elementos que los consti

tuy•'"'·• 

?:>r grupo entenderemos aqui "la reunión de un pequeño 

nUme-o de personas (dioamos de seis a quince> cuyo objetivo 

declarado, es logr.ar, en un nt.'.amero UwterminaUo de sesiones, 

un.a ~•Jor.a de su percepciDn y su relaciOn eMistencial con el 

orupo. En otros termines, se trata de despejar, más allA de 

los ;:ireteMtos y laG raclonalizac:iones, la "verdad" de las 

rel•cioneso humanas an el grupo. Se trata a.qui del grupo "hlc 

at no.,.!"lc", pero en oeneral se postula que las consecuenc las de 

lo que aqui ocurre se eMtenderán hasta alcanzar a los grupos 

e•teriores que frecuentan normalmente los participantes". 

Metgn1es, R. C 1977). 

- Org.aniziM:lón d• grupo: 

Lo primero que tendría que hacer el terapeuta expresa 

Irvin Yalom (1972>, es conseguir un lugar apropiado para las 

reuniones y establecer una política acerca de la duración del 

orupo. la admisión de nuevos miembros, la "frecuencia de las 

reuniones, la duración de cada sesión y el tamaño del grupo. 

El lugar deberA ser una habitación que ofrezca intimidad 

y no haya distracciones. 

En cuanto a los horarios 3oseph Luft (1973) sugiere se 

organicen de modo que los miembros sepan donde y cuando deben 
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reunirse, pero no se recurre • ntnoún otro plan del curso. 

La duracian de las s•~lones oscila entre la hora y 

media y dos horas. 

Al regpecto lrvin Valom (1972) comenta que la mayoria de 

los terapoutas de grupo estan de acuerdo en que hasta en los 

Qrupos bien establecidos, se necesita un periodo de por lo 

menos 60 minutos y también hay cierto concen~o que después de 

dos horas disminuye la eficacia, el grupo se vuelve aburrido 

y repetitivo. 

Cuando el grupo se reúne más de una vez a la semana. 

aumenta su intensidad, las reuniones tienen más continuidad, 

el grupo sioue analizando los temas que surgieron en la 

semana anterior, y todo al proceso adquiere et carácter de 

una reuniCn continua. 

Desde un principio los grupos son diseñados como abier

tos o cerrados. Un grupo cerrado, después de que empieza a 

trabajar cierra puertas, no acepta nuevos miembros, y se 

reúne ovneralmente durante un mUmero predeterminado de se

siones¡ un grupo abierto mantiene un tamaño constante reem-

plazando los miembros a medld• que abandonan el grupo. 

Valom, I <1972>. 

En la Ca$a de Reposo Mateas Portillo ~e hizo una invita

ciCn a todos los residentes para inscribirse al Taller de 

Técnicas Grupales sobre relaciones interpersonales cuya dura

ción fue de 7 semanas del 27 de mayo •l 11 de Julio de 1991 1 
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dos veces por semana los lunes y Jueves d• las 15100 a 16100 

hor•s, en la sala de la Casa de Reposo, con el compromigo da 

asi•tir a todas las 6esiones. 

~ua un grupo cerrado, ya que una vez iniciado al Taller 

no se admitieron nuevos integrantes. 

El número de integrantes fue de 16 personas, 4 de resi

dencia de diA y 12 internos. 

- tnici&elón de las técnlc~s grupal .. • 

Irvin Valom <1972> menciona que algunos terapeutas pre

fiere~ que los miembros se sient~n alrededor de una gran mesa 

circular, otros prefieren que no haya obstaculos en el centro 

para que todo el cuerpo del paciente queda visible y sus 

reacciones no verbales o sus posturas puedan observarse con 

mayor facilidad. 

51 la sesión de grupo desea grabarse o algunos estudian

tes deben observarla a través de una celosía, debe obtenerse 

el permiso del grupo de antemano y ofrecerle una amplia 

oportunidad para discutir este procedimiento. Yalom, 1 <19721 

Por otra parte Joseph Luft (1973>, expresa que es conve

niente invitar al grupo constituido a olvidar los símbolos da 

titulas profesionales. 

nombre. 

Generalmente se les 1 lama por su 

El mismo autor dice que el monitor detenta ciertas 

funciones y re5ponsabllldadug especiales, pero participa en 
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el grupo como los demAs miembros y alienta a éstos a tomar 

parte en él mismo lu m4$ libre y activamente posible, aunque 

desempeña un rol mAs pasivo. 

El monitor elabora los métodos para resolver los proble

mas, el si5tema de comunicaciDn del grupo y sus procesos de 

adopción de decisiones. 

Sobre la lucha misma de estos problemas se funda el 

aprendizaje del comportamiento verbal y no verbal. 

El método ''de laboratorio'' salo puede aplicarse 

clima de tolerancia. 

Los métodos de discusi6n informal son muy importantes 

para el aprendizaje del comportamiento de los grupos, porque 

el aprendiz descubre, por su experiencia en el del 

grupo, las estrechas y complejas relaciones existenciales 

entre los diversos fenómenos de la vida de grupo. 

El método de laboratorio posibilita el descubrimiento de 

determinad~s etapas en el desarrollo del grupo. Luft, J. 

(1973). 

Durante las técnicas grupales efectuadas para esta in

vestigación, la disposición de los integrantes del grupo fue 

en semicirculo, debido a la colocación de los muebles de la 

sala que se encuentran ahí, todos los integrantes 

estar cara a cara. 

podían 

Las sesiones fueron grabadas auditivamente, consultan-
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dese previamente l• autorización del grupo para grabar sus 

coment•rios. 

Como los integrantes del taller son parte de un grupo 

constituido desde hace tiempo, no se les pidió que olvidaran 

simbolismos por lo que a dos integrantes 

brando uno con Don y al otro como Profesor. 

les siguiO 

Se les dió la bienve11ida, e~pllcación sobre el 

funcionamiento del taller; la importancid de la disponiblli

dad, espontaneidad y participación, para iniciar posterior

mente con dos técnicas: Baile de Presentación y Buzón. 

Por otro lado, Roberto Meigniez <19771 al referirse al 

observador dice que es una parte importante dentro de las 

técnicas, aunque no participa pueoc> hacer las observaciones 

posteriormente sobre la conducción de las técnicas y el 

comportamiento del grupo, sin embargo, se corre el riesgo de 

que el observador no sea tan objetivo. 

Sin embargo, ''la primera dificultad que siente el obser

vador del grupo es la de llegar a ver, mejor dicho, a sentir 

y a vivir este grupo como tal. Dicho de otro modo: la de 

llegar ha discernir las interrelaciones en un plano especifi

camente de grupo" 

Aqui Roberto Meigniez <1977> recalca el problema de la 

restitución perceptiva de lo dado, que se encuentra en el 

fundamento mismo de la fenomenologia, cuando se habla de las 

distorciones perceptivas del plano de grupo por parte de los 

77 



miembros del mismo, por sus coordinadores y por los observa

dores. 

Hay que añadir que esta restitución del dato perceptivo 

no puede ser considerada como siendo pasiva, "simple" como si 

bastara oír para entender o mirar para ver. 

El observador se vuelve hacia un objeto, camina hacia 

ese objeto, para finalmente aprehenderlo y a la vez dejarse 

aprehender por él. 

El mismo autor hace hincapié sobre la dificultad princi

pal a este modo de proceder, por lo menos cuando se trata del 

objeto/hombre, es que el observador se dtiene a la suma de 

una voluntad de abrirse al objeto. 

La relación del observador a lo observado no queda 

implicitamente definida, mas que a nivel de una psicología de 

las facultades. 

Desde el punto de vista questalista, el observador per

tenece también a la gestalt global que le liga a lo observa

do, siempre lo hace de una de manera misteriosa, en el senti

do de que no se considera como factor determinante lo que el 

observador es para el observado. 

Existe aqul el problema de cómo el grupo experencia al 

observador y la reacción conciente o inconsciente de éste, se 

van a ver reflejadas en sus observaciones "objetivas". Esto 

se le dificulta porque él se encuentra fuera de lo que sucede 

con el resto del grupo. 
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BE lA 

NO DEBE 
~lBUO"fEGA 

Dado que fueron dos facllitadore• que dirigieron el 

T•11er, se llegó al acuerdo de que uno de ellos fung lera 

como conductor de las ténlcas grupales y el otro se desem-

peñ.ara como observado1-. 

Lo anterior ge realizo en forma alternativa, es decir, 

una sesión un facilitador fue el conductor y el otro observa-

dor y la ~lguicnta ~c~ión sc desempeñaron a la inversa. 

Esta intercambio de tareas se llevo a cabo con el fin de 

dismlnuir el efecto que ejerce la distorc1ón perceptual del 

ocse-·.1ador al sentirse ignorado o fuera del grupo. 

Como alternativa, Roberto Meigniez <1977> sugiere varios 

obsepvadores, qul~nes a vez deberian estar analizando lo 

que s~cede ellos mismos, durante el transcurso de las se-

sienes. 

- Aspvctos que verr.a.n las técnicas. 

Las técnicas grupales como lo menciona Alejandro Acevedo 

<19791, con frecuencia se clasifican de acuerdo a los obJeti-

vos que persigue cada ejercicio, generalmente estas técnicas 

aparecen bajo los rubros generales de: 

COMPETENCIA, ejercicio que trata la relación entre campe-

tente y competencia. 

COMUNICAC!ON JNTEGRUPAL Y DESARROLLO DE COMUNICACION GRUPAL 

ejercicios que analizan los aspectos básicos 

de la racionalizacLón del empleo de recursos 



LIDERAZGO, 

grupo5 de trabajo. 

en donde se encuentran los ejercicios que 

detectan los diversos estilos de mando, asi 

también concientizar sobre los posibles 

cambios que pueden ser recomendables. 

RETROINFORMACION, (feed back> el manejo adecuado de la 

intervención individual y grupal. 

RUPTURA DEL HIELO, área donde encuentran les 

ejercicios tendientes a minimizar las ten

siones iniciales de los participantes en in

mersión, asi como también crear un clima de 

confianza, 

SENSIBILIZACION, aquí se encuentran los ejercicios que 

atacan los aspectos personales más relevantes 

del individuo, dando cabida a la posibilidad 

de eKtroversión. 

TOMA DE DECISIONES, en donde se encuentran los ejercicios 

dirigidos a concientizar a los participantes 

sobre el equilibrio del individuo y el grupo 

en las decisiones. 

Desde luego, éstos no son mas que algunos rubras gene

rales, dice Alejandro Aceveda <1979), algunos ejercicios 

están al mismo tiempo bajo diferentes rubros. Estos pueden 

ser adaptados a las necesidades de la población misma, los 
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li~itas da aplic•clón •• encuentran Just•mente aparejados a 

los limites d• la creatlvld•d del Lnterlocutor o facllltador. 

Por lo tanto, a 105 ejercicios ?ueden dArseles sentidos 

muy diferentes, dependLendo del objet~vo que se perslga. 

Nu&$tro objetivo en la aplicación de las técnicas 

grup•les es mejorar las ral~ciones i~terpersonales, es por 

eso que la gran mayoría de las técni~as fueron tomadas bajo 

el rubro de comunicación trelaciores interpersonales> y 

ruptura del hielo para propiciar ambiente adecuado, 

aunque se escogieron algunas bajo otros rubros como competen

cia, toma de decisiones y sensibilizaci6n para que et conoci

miento sobre ellos mismos y de los de~as se enriqueciera y se 

efectuara un aprendizaje mAs completo. 

Percepción y Observación. 

Dentro de las ténicas que se aplicaron a los senectos de 

la Casa de Reposo "Matees Portillo", se le dió énfasis a la 

percepción y observación ya que como lo menciona Klaus An

tons <1986>, una parte esencial del comportamiento humano 

esta determinada por la percepción, Que se convierte así en 

la base más importante de las relaciones interhumanas. El 

hecho de que un hombre se comporte de una manera y no de 

otra, depende en gran medida de cómo perciba el mundo que le 

rodea. 

Percepcián es además una designación comün para los 

diversos sentidos. 
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Es por aso que en al taller 5e sensibilizó 

sobre la importancia de los sentidos, ya que a 

ellos, el hombre conoce su medio circundante. Se 

•l grupo 

trav•s de 

aplicaron 

las técnicas de "los sentidos", "la visita sorpresa", "como 

me observan", etc: en las cuales, uno de sus objetivos fue 

descubrir la gran variedad de percepciones que eKisten ante 

un estimulo "objetivo". Los estimulas fueron visuales, audi

tivos y tactiles. 

Klaus Antons <1986) hace hincapié sobre los hechos 

supuestamente objetivos, cuya distinta interpretaciDn puede 

llegar a ser motivo para releKionar sobre la revisión de los 

propios puntos de vista y un trato más cuidadoso de unos con 

otros. En toda sltuaciOn de dinámica de grupos, especialmente 

en situaciones no estructuradas, suele aparecer muy pronto el 

problema de la falta de entendimiento, de la extrañeza, del 

enfado y frustración por la distinta manera de ser del otro, 

por su percepción distinta a la mía. 

Dentro del taller, la técnica de "ComunicaciDn "" 
uno y doble sentido"; al tener el grupo que dibujar lo que 

escuchaban, en la mayoria de loQ integrantes surgió conTusión 

y falta de entendimiento, asi como en otras ténicas que 

aplicaron. 

Con estos ejercicios el grupo Tue dascubriendo que los 

sentidos pueden ser engañoGos, ya que estan sujetos a numero

sas rectiTicaciones, trastornos y errores, que a su vez 

responden a una serie de leyes determinadas. 
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Continúa diciendo Klaus Antons <lq86>, que ante una 

•val•ncha de estimulos como de<ensa <A. Gehlan>, sólo perci

bimos, en ~aneral conscientemente, una pequeña parte de los 

qu~ actúan en los receptores. De igual manera seleccionamos, 

segun dRterminados principios, de entre esta pluralidad de 

estimulas. Hacemos una selección activa de lo que generalmen

te se admite como material e&timulante1 nos <iJamos en deter

minados objetos, ignoramos a determinadas personas, apartamos 

la vista. El que escojamos determinados estimulo~, depende 

principalmente. 

- de la clase de estímulos. 

- de las propias eMperiencias personales y procesos 

de aprendizaje que repercuten en las e~pectaciones 

del observador. 

- de los motivos que estan en Juego en el momento 

dado, es decir, de las necesidades, deseos, 

e intereses del observador. 

Cada uno de estos factores pueden aumentar o disminuir 

la probabilidad de una percepción, y cada uno de ellos puede 

ln<luir no sólo en el interés por determinados &stimulos sino 

también en el grado de conciencia. 

El hecho de abordar los estimules que se percibieron 

partir de la e~periencia dentro de las técnicas grupales, 

resultó súmamente rica, pues se pudo distinguir con claridad 

la diversidad de estímulos que percibieron supuestamente de 

un ''estimulo objetivo''. 
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Este ejercicio motlvó a lo5 participantes a comentar 

diferentes expariancias al mismo tiempo que refleKlonaron 

sobre la~ propi•v actlvld•des que asumlan de acuerdo a sus 

percepciones. 

Klaus Antons <l98b> señala que por parte de los esti

mulas son importantes sobre todo Los ~iguientes factores1 

- Los sorprendente del estimulo, p. eJ., un negro 

entre blancos. 

- La intensidad del estimulo: cuanto mAs fuerte es el 

estimulo, tanto mayor es La probabilidad de ser 

percibido. 

- La frecuencia1 cuanto mayor sea la frencuencia con 

que me repita en la radio un anuncio de publicidad, 

tanto más reclama la atenciOn de un individuo. 

- Las cualidades del movimiento y del cambio del 

estimulo. 

- El número de estimules: cuantos más objetos de la 

misma especie se ofrezcan, tanta más probabilidad 

habrA de que se perciban. 

Las expectaciones y los valores personales, que un hom

bre sustenta en virtud de sus experiencias de aprendizaje, 

influyen de forma decisiva en su percepción. 

Frente a objetos que concuerdan con sus intereses, los 

hombres son más sensibles que frente a estimulas neutrales o 

contrapuestos a estos intereses. 
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Las eMiQenci•• instintivas insatiQfechas y por lo tanto 

lnquiatantes llev&n a rachaz&r aquellas percepciones que 

podrían traer el recuerdo da los impulsos insatisfechos. 

El grupo fue descubriendo a través da ejercicios y 

discusiones posteriores y mediante la verbalización de sus 

&Mperienclas, las similitudes y diferencia~ entre ellos y al 

mismo tiempo el grupo mismo fue adquiriendo 

cohesión y en~endimiento entre ellos mismos. 

Comunicación Estilos de Dirección. 

carácter de 

La comunicación humana está extradordinarlamente sujeta 

a muc~as posibilidades de perturbación, como lo han demostra

do Watzalawlck, Beavln y Jackson <1969). 

Para Klaus Anton~ <1986J el intercambio, sumamente rápi-

do en la realidad social, entre comunicador y comunicando, 

es decir, entre el emisor y el receptor, esta en peligro 

permanente -tal vez precisamente por esta constante fluctua

ción- de caer victima de percepciones erróneas, ansiedades, 

estereotipos, etc. De ahi qua saa conveniente descomponer en 

un• especie de visión microscópica el proceso de la comunica

ción y, después de un diagnóstico asi, dspirar a la enseñanza 

y al entrenamiento de la facultad da comunicación. 

La mayoría de los ejercicios expuestos en el taller 

versan sobre estas situaciones macroGcápicas "como en la 

técnica como me observan", an donde la ansiedad hace que 

percib• l~s situaciones en forma diferente. 
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El media mAs frecuente de comunicación humana es el 

lanouaJeJ al serviclo de la comunicación est~n también la 

m¡mica, los gestos, el lenguaje por señas, sonidos y tonos, 

señale5 y simbolos <escritura> e incluso fenómenos corporales 

involuntarios <sudores>. 

Todas las técnicas se encaminaron a la comunicación en 

sus diferentes formas verbal y no verbal: como la utilización 

del lenouaJe verbal, mímico, sonidos, tonos, señales y movi

mientos corporales. El grupo encontró mayor dificultad para 

&~presar su afecto sobre todo en lo que se refiere al contac

to físico y tono para e~presar estados de dnimo. 

Con ayuda de tales medios de expresión el comunicador 

intenta conseguir un determinado efecto. La comunicación 

resulta eficaz, si el efecto provocado el comunicando 

responde a la intención del comunicador. De todos modos, hay 

que partir del hecho de que este efecto no siempre se consi

oue en el sentido intentado, porque la comunicación no hay 

que entenderla como proceso simple y lineal. 

Continua diciendo Klaus Antons que para unos el ángulo 

de deformación está determinado por la anbigüedad fundamental 

de la informacidn o señales. El sudor, por ejemplo, puede 

indicar ansiedad e inseguridad, fatiga, pero también tempe

ratura ambient•l elevada. El registro de la voz, la entona

ciOn, la elecciOn de palabras, la mímica y los movimientos 

corporales concomitantes pueden modificar la intención de una 

señal. Para otros, sin embargo, est~ determinado por diferen-
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tes «latlvos, predlspaslclones, experiencias e intereses de 

los interlocutores de la comunicación. 

La comunicación es, por consiguiente, un proceso de 

múltioles facetas e incluso sensible a las perturbaciones. 

Esto se revela con especial claridad en los grupos. Precisa

mente grupos centrados en tareas y de bastante duración 

suele~ ver enfrentado~ doble problema de comunicación: 

Por una parte el grupo tiene una tarea que cumplir y por otra 

tiene que mantener fírmes las relacíones ínter humanas en el 

grupc. Esto sa puede entender como dos planos de problemas 

que se ínfluyen reciproca y constantemente. Formulado de otro 

modo, un grupo coe~isten el plano de trabajo y el plano 

emoc t =-a 1. 

~as tareas que les fué dificil desempeñar fueron aque

llas que no tenían una situación estructurada que se 

relacionaban directamente con la Casa de Reposo, esto posi

blemente se deba a la dificultad y temor de abordar y expre

sar aQuel lo que se encuentra vinculado estrechamente con 

el loes. 

En la técnica de ''juego de roles'', formaron tre~ equi

pos, cada equipo escogió un tema, un equipo hablo sobre la 

mUsica, otro sobre el día de la madre y otro sobre la Casa de 

Reposo, el tercer equipo le fué difícil desempeñar sus roles 

por t~atarse de la casa de reposo, y surgieron ansiedades que 

las eMpresaron al hacer el anAlisls. En el psicodrama, esco

gieron c:omo tema el paseo que hacen los viernes "un di.a 
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Cuernavaca" 1 y les fue imposible desarrollarlo, hubo enojos y 

discusiones. Las predisposiciones a~ectlvac de los componen

tes del grupo con respecto al trabajo pueden tener una gran 

influencia en la amplitud y calidad del rendimiento. Además, 

cada grupo existe una pluralidad de obJetivos de grupo y 

de objetivos individuales. No todos estos tipos de objetivos 

están abiertos 

todos. 

todo momento y son transparentes para 

Cooperación y Competencia. 

Klaus Antons <1986> define a la cooperación como 

trabajo conjunto de varias personas con vistas a un objetivo 

com~n, dec1r, funcionalmente alrededor de 

objetivo com~n y al mismo tiempo ser capaz de entenderse can 

los intereses parciales -justificados- de los individuos. 

En nuestra sociedad actual se considera la cooperación 

como un valor y por tanto tiene un cierto sentido anteceden-

tes ideolOgicos. 

Lo contrario de cooperación, es la co~n~tencia. A este 

respecto hay que considerar lo uno como complemento de lo 

otro, algo funcional, o moralmente de inferior cali-

dad. <Coser 1972>. 

Las direcciones teóricas de la psicología social <J. 

Mills, 1969) parten del hecho de que los comportamientos 

colectivos se encuentran permanentemente en tensión entre la 

recompensa propia y la recompensa del otro 1 el alcance máximo 
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del provecho propia y del común. 

Fueron pocas las técnicas qua ~e aplicaron, con estos 

objetivos, sin embargo, En las que $e efectuaron el grupo 

llegó al acu~rdo que se pueden lograr mayores cosas en forma 

conjunta que individualmente, algunos integrantes que 

dificil cooperar, comprendieron como influyo en su equi

po esa f~lla de cooperación y disponibilidad. 

La competencia entre equipos, dio un matiz de dinamismo 

y unión entre los integrantes de cada equipo. 

Decisiones.. 

Desde el momento en que un grupo está eMpuesto a 

&itu•ción no ~structurada, se hace inevitable la continua 

toma de decisiones para infundirle ante todo actividad, KlauQ 

Antons e 1986>. 

En el transcur~o de un proceso de grupo las decisiones 

se toman si·empre do la misma forma. Estudios ti.picos para 

lleoar a un domino eficaz de este problema son, por ejemplo, 

las decisiones impetuosas por parte de miembros dominantes, 

el repliegue a soluciones democrático-formales, la capacidad 

decisoria del grupo frente a la pura problematlzaclón, una 

creciente presión al consenso, que inevitablemente lleva 

los problemas de la minoría, un manejo libre y creativo de 

las reglas de juego y, finalmente, los mecanismos de decisión 

adecuados a problemas y situaciones. 

Las técnicas cuyos objetivos también tenían el analizar 
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como 5e lleg~ a la tom• de decisiones, no hubo gran discusión 

al respecto, ya que muchas pensaban igual y por lo general el 

lider del grupo se encargaba de tomar la decisión y el resto 

de aceptarla. 

Prejuicio y Estereotipo. 

Siguiendo a Klaus Antons <1986) dice que la percepción 

de realidades sociales no consiste en registrar objetivamente 

todo lo que realmente e~iste y transcurre. En nuestra percep

cián -y por con»iguiente tambÍén en nuestr•s opiniones, nues

tro pensamiento, nuestras creencias y nuestro sistema de 

valores- intervienen una serle de predisposiciones o hlpáte

sis, cuya dirección está determinada por procesos de aprendi

zaje precedente& y eMperiencias primitivas. 

Estas predisposiciones nos ayudan a descifrar las infor

maciones transmitidas desde el entorno sobre determinadas 

circunstancias y a hacerlas aprovechables para nosotros, es 

decir, poderlas integrar en el tesoro de eKperiencias ante

riores y en lo aprendido hasta ahora <M. Irle y otroG autores 

en1 Maus y Fürstenberg 1969). Rohracher •t963, pAg. 339> 

escribe al respecto: "las predisposiciones parecen, pues, ser 

algo que influye poderosamente en el resultado de las percep

ciones, imaginaciones y pensamientos. Determinan la importan

cia, el valor, el sentido, que las cosas y acontecimientos 

tienen para nosotros''. 

En el transcurso de las técnicas grupales se observó que 
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los lnta;rantes que correspond•n • residencia de día tienen 

~ayor flewibilidad en cuanto a un prejuicio, qua los inter

nos. 

AdemA~ los internos poseen una mayor cantidad de prejui

cio• que los de residencia de día. 

Para Klaus Antons (1906> tales predisposiciones -algo 

muy parecido se designa con las expresiones de actitud, 

postura, etc.- son por lo tanto disposiciones de comporta

miento que slrvqn al hombre de orientación frente a reali

dades <personas, objetos, procesosl; tienen una dimensión 

cognosciva 1 otra valoratlva y otra sentimental <emocional, 

afectiva>. Además, tales actitudes tienen un objeto, una 

dirección y una intensidad; estas cualidades las hacen medl

bles y comprobables. 

Cuando mA5 pronunciada sea en una predisposición la 

d1mensiOn co9noscitiva, tanto mAs flexible y adaptada a la 

realidad es la predisposición. Cuanto mAs fuerte es la dota

ciOn afectiva, tanto mas escasa es también la disposición a 

modificar esa •ctitud, disminuyendo según la duración de la 

predisposiciOn: aquellas predi9posiciones que hemos adquirido 

muy temprano suelen ser las mAs fijas y rigid•s; las perso

nas mayores cambian menos f~cllmente de una fecha remota. 

Estas predisposiciones rígidas, de carácter afectivo, que se 

m&ntianen también al recibir nueva informaciOn sobre las 

circunst&ncias respectivas, ~a llaman prejuicios o también 

estereotipo~. 
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1.3.4 La psicolog&a y las t6cnlc•s grupal ... 

Oe~de el punto de vista psicológica, como la menciona 

Joseph Luft <1973> la importancia de las técnicas grupales 

estriba en el hecho de que su objetivo general es facilitar 

al individuo el aprendizaje de la autonomía y de l• libertad 

respecto a las demAs, con un profundo re•peto a los valores y 

sínQularidades propios de cada sujeto. 

En part1cu1ar, su concepci6n del derecho a la libre 

e~presión de las emociones y de los sentimientos vividos en 

presencia de los demás. 

La negaci6n de la propia afectividad. en efecto, forma 

parte de un sistema de defensa indiv1dual muy difundido. Este 

mecanlsmo de defensa suele ser tanto m•s nocivo, para quien 

lo adopta mAs o meno~ conscientemente, cuanto que no entraña 

consecuencias eficaces en la vida social. 

Al inicio de las técnicas grupales no fue fácil e~presar 

sus emocionas y sentimiento, sin embargo a medida que avanza

ba el taller se· pudo lograr una mayor comunicaciOn aunque el 

siGtema de mecanismo$ de defensa en esta etapa funciona con 

mayor riQidez, se logr6 una escucha desde otro punto de 

vh;.ta. 

Con esto se propici6 en algunos casos, como los que 

pertenecen a residencia de dia y alounos internos de reciente 

ingre50, la apertura a "&i mismo "J' hacia. los demAs a través de 

la e~presiQn de sus emociones. 



Esta p•rticipación activa de •l9unos m1embro9 del grupo 

hizo Qosible que al resto del grupo participar• y se abriera 

un poco m•s, repercutiendo en un cambio de actitud. 

- rt.c..nls-.s da Dafamaa. 

Lo5 mecanismos de defen~a dice Klaus Antons (1986) están 

en e~trech• relación con los conflictos de necesidad, de los 

que resultan las frustraciones. Se habla de frustraciones 

cuando por cualquler motivo no es posible conseguir 

objetivo al qua se tiende y las nece~1dades tienen que quedar 

insatisfecha'!i. 

La frustrdción posee una importancia interpersonal bas

tante elevada; ahora bien, para evitar o por lo menos reducir 

las relaciones interhumanas las tensiones y conflictos 

surgidos por la frustraci6n, el hombre aplica diversas tácti-

Estos mecanismos son inconscientes y pue-

den perturbar mucho las relaciones interhumanas; pero al 

mismo tiempo protegen al individuo. Son mecanismos de defensa 

y protección. 

La frustración de las necesidades provoca también ansie

dad. Esta ansiedad se puede explicar, entre otras cosas, 

porque acceso de energía estimula una descarga que 

llega a producirse. El individuo entonces tiene que enfren

tarse con asta aflunecia, por así decirlo, inesperada. 

Los mecanismos de defensa son, pues, eficaces precisa

mente en el ~entido de una reducción de la ansiedad. Ayudan 
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al individuo canalizar las energias impedidas en otra 

direcciOn y de esa manera hacer fronte a un aumento de la 

ansiedad. 

Si la conducta de un individuo est~ constantemente de

terminada por fuertes mecanismos defensa, significa que est~ 

dominado por una ansiedad constante. 

En esta etapa de la tercera edad, como lo menciona Ma. 

del Carmen Zeni l, et. al. se presenta una marcada ansiedad 

tanto por la pérdida de sus facultades como ante la idea de 

una muerte próxima. 

Esto hace que loE. mecanismos de defensa de cada am:iuno 

funcionen con mayor potencialidad. Sin embargo, estos meca

nismos estan direc:tamente relacionados al estilo de vida que 

cada uno ha vivido. Es por eso que para alguno6 ancianos la 

convivencia con otros le 9uele resultar dificil. 

En la Casa de Reposo "Mateas Portillo" se ha observado 

que el anciano que se encuentra interno, se le dificulta 

relacionarse con su medio ambiente. Por el contrario, los 

re&identes de día, que viven con sus familias, en su mayoría 

presentan una mayor facilidad para relacionarse con los de

más, asi como un mayor entusiasmo para emprender cualquier 

actividad. 

El hecho que las técnicas grupales e>tuvieran dirigida 

tanto hacia los intenhos como a los residentes de día resulta 

ser un catalizador para la apertura de los senectos internos. 
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Con respecto a las relaciones interpersonales, Klaus 

Antons C1986J considera que los 6iguientes mecanismos de 

defensa son de gran importancia. 

Represión. 

Este mecanismo funciona para reducir la ansiedad nacida 

de la necesidad frustrada, se reprime, se anula, se aniquila 

esa necesidad. El sujeto "olvida" los impulsos insatisfechos. 

La existencia del impulso sencillamente "se niega", des

miente. 

Muy extendida está la opinión de que la represión 

origen social, procede los tabús de la sociedad. 

La represiOn puede interpretarse como especie de 

defensa elemental que coexiste con cualquier tipo de defensa. 

Racionalización (intelectuallzación>. 

Para la situación frustradora se intenta buscar otra 

explicación válida pero no verdadera. 

Regresión. 

El individuo regresa a etapas anteriores que puede mani

festarse en sus conductas que salia efectuar en etapas tem

pranas. 

A este respecto puede mencionarse la total dependencia 

de autoridades, que paraliza la propia cap•cidad de decisión. 

95 



Retraimlanta. 

Se de cuando alouten: 

- No puede alcanzar en seouida un objetivo y 

- como consecuencia de la frustración surgida, ni 

emprende nuevos intentos ni aspira a otro9 objetivos 

equivalentes sino que sencillamente renuncia. 

Cambio a lo contrario • 

Este mecunismo de defensa parece actuar allí donde no 

pueden manifestarse impunemente determinados impulsos en 

virtud de normas sociales establecidas. El interesado supera 

el miedo a una manifestacton cambiando su comportamiento a 

todo lo contraria. 

Proyección. 

En la proyección, el individuo atribuye a otras parti

cularidades o sentimientos que en realidad son propios de él. 

Autismo. 

El autismo puede presentarse divesos gradas, el 

"autista" está completamente absorbidoa por su!l deseos y 

necesidades, que no puede manejar o no consigue satisfacer, 

resultados perjudicada la comunicación con el entorno. 

Identificación lntroyectiva. 

En este contexto se puede entender por identificación el 

proceso mediante el cual una parson~ compensa sus deseos 

96 



frustrados. Para ello &e apropia de cualidades o modos de 

comportamiento de otra persona o grupo. 

Deshacer lo hecho. 

Se trata de un intento de restablecer por medio mágicos 

o acciones simbá l icas un orden ya perturbado. p. ej. los 

ejercicios penitenciales de algunas religiones. 

Los mecanimos de defensa que con frecuencia se han 

observado respecto a la retacián interpersonal que se da en 

la Cada de ~eposo "Matees Portillo" son los siguientes: 

La ~epresión es sin duda el mecanismo más frecuente ya 

que la mayoría niega ser ellos los causantes de una comunica

cián tan pobre que ewiste en la casa de reposo. 

Asimismo el racionalismo común, ya que siempe buscan 

una eHplicaciOn racionalizada de su situación. y con frecuen

cia se observa matizada con el mecanismo de proyecciOn, donde 

una tercera persona es la causante de su situación. 

El r&traimiento es otro mecanismo que a menudo se obser

va, debido a que no hacen el intento por establecer otro tipo 

de comunicación modificando su actitud. 

El mecanismo cambio a lo contrario, de que manera tara

blén se puede observar, sobre todo a lo que se refiere a sus 

familiares. Algunos argumentan sentirse mejor dentro de la 

institución <su casa>, qu~ cuando selen con sus famili~res 

porque es muy cansadoª 
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El autismo también se encuentra pr&sente 5obre todo en 

los internos qu~ tiendan a alsl~rse en sus dormitorios. 

El mecanismo de defensa deshacer lo hecho, en esta etapa 

es muy común, y sa puede ver traducido en las actividades 

religiosas que desempeñan. 



2 • ftE11JDIJ. 

2.1 Pl•nt.aalento del problctea. 

La Casa de Reposo "Mateas Portillo" ubicada en la Calle 

dR Morelos 143, Tlalpan, D.F. alberga 43 residentes internos 

y da servicio a 12 residentes de día. 

Se ha observado que dentro de la Casa de Reposo eHiGte 

una mala relación entre ellos, ya que cusi na se hablan y con 

frecuencia se agreden verbalmente o con actitudes negativas. 

2.2 Pr90unta de lnvestigaclán. 

¿como repercuten las técn1c~s grupales <Baile de presen

t•ciOn, el buzón, el líder dice, comunicación en uno y doble 

uentido, entre otras> en las relaciones interpersonales de 

los senecto¡¡¡ de Ja Casa de Reposo ºMateas Portillo" en el 

D.F.? 

2.3 ltlpótotSis. 

EMiste repercusión entre las técnicas grupales y las 

relaciones interpersonales de los svnactos de la Casa de 

Reposo "Mateos Portillo" ubicada en el D.F. 

2.3.2 Hlp6tesls de trabaJo: 

Al usar técnicas grupales, se mejoraran l&s relaciones 
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interpersonales de los senectos de la Casa de Reposo "Matees 

Portillo" en el Distrito Federal. 

2.3.3 Hipótesis rula1 

No hay diferencia estadísticamente significativas al 

usar las técnicas grupales para mejorar la& relaciones inter

personales de los. senectos de la Casa de Reposo "Mateas 

Portillo'' ubidada en el Distrito Federal. 

2. 3. '• Hipótesis a.1 t:erna: 

Si hay diferencias estadísticamente significativas al 

usar latii técnicas grupales para mejorar las relaciones inter

personales de los residentes de la Casa de Repoc;;o "Mateas 

Portillo'' ubicada en el Oistr1to Federal, 

2.4 Variables. 

2.4.1 JndRSJ&ndient:R. Técnicas grupales. 

Indlcadoros: 

Baile de presentación. 

envio de mensajes. 

competencia entre equipos. 

visita sorpresa. 

juego de roles. 

col lage. 

ptiiicodrama. 

imitar animales y encontrar su pareja. 

ejercicios de comunicaclán verbal. 
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r•alizaciOn de actividades manual••· 

2.4.2 Dmpelw:ilmste1 Relaciones lntarparsonal ... 

tndicadoresa 

- Ayuda 

- Saludo 

- Pl,.tica 

- Compartir 

- At•ncLón 

- Contacto físico. 

2.4.3 flodelo d• r•l.c:tDn ceusal de las v&rlabl-. 

TECNICAS 
GRUPALES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTES 

2.5 Tipo y dl..r:o ele lnYRStlgaclón. 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

El tipo de aMperimento es de confirmación, ya que se 

parte de una hipótesis que ge desea probar. También a través 

da estv se puede determinar el grado y forma pr•clsa en que 

una variable influye sobre la otra o, m~~ generalmente, 

determinar l& relación funcional <cuantitativa>, entre las 

dos variables. Este tipo de eMperimento se utiliza para 
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confirmar que una variable es influyente. 

Es un diseño de do» grupos apareados, ya que los dos 

grupo5 tienen valores de la variable dependiente especialmen

te iguales, antes de la administración del tratamiento eMpe

riencial. 

2. ó 1'1UESTRA. 

2.ó.l Universo y muestrA. 

El Universo lo constituyen 55 ancianos, de éstos 43 son 

internos .,. 12 residentes de día. 

En primer lugar se organizó un grupo preliminar que se 

mL•estreó haciendo una invitación general a todos los re si den

tes para asistir al "l Taller de Técnicas Grupales sobre 

Relaciones Interpersonales" de los cuales sólo 9 aceptaron. 

La aplicación del cuestionario 5e efectuó tanto al grupo 

e>tperimental como al grupo control. 

El grupo experimental se constituyó por los 16 residen

tes que participaron en el 11 11 Taller de Técnicas Grupales 

sobre Relacione& Interpersonales". 

El grupo control se integró por 16 residentes pertene

cientes al grupo que no participó en las técnicas grupales 

<39 residentes>, siendo seleccionados al a~ar a través de los 

cuestionarios. 
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Can el f'ln de conoc•r la a.e ti tud y desempefio de lo& 

senectos dentro de las técnicas grupala& en al desarrollo de 

sus tareas, se formó un orupo preliminar en la Casa de Reposo 

"M.ateos Portillo" el cual ge lnicló con un,;a invitación formal 

• los residentes internos d• esta ln&tltuciOn. 

E•t• consistió en una convocatoria general forma 

verbal, cuando todaB sa encontraban reunido$ en la sala 

principal. El requisito par~ inscribirse fue el sioulente1 

Compromaterso a asistir puntualmente a todas las 

slone§ dur•nte 5 semanas. 

En un inicio 16 residentes se interesaron en p~rticlpar 

•n el grupo, pero solo 9 asistieron, ya qua la aceptación 

implicaba el compromiso formal de asls;;tir a tod•s las se

siones, indicando entonces al9unos de ellos que no podlan 

compromet~r•e ya que tenlan otras actividades. Por lo que 

únicamente se trabajo en el grupo preliminar con 9 residen

tess 2 hombres y 7 mujeres. 

El grupo preliminar en c•dA un• de sus sesiones permitió 

descubrir las di~icultadva qu• praaentaba cada t•rea, así 

como los contenido9 que resultaron p•ra el grupo ser de 

interés, estrés o de disguato. 

Al mismo tiempo se pudo observar el comportamiento del 

grupo •medida que transcurrla el taller. 
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Técnicas que Ge apllcaron1 

- El ami90 secrato. 

- L• telaraña. 

- Conflicto Familiar. 

- Linea de la vida. 

- Preatar atención a la dificultad de eHpresar 

sentimientos. 

- Contacto. 

- Autoestima. 

- Animales por parejas. 

- Cola de vaca. 

- Sugerencias de una foto. 

- E~to m• recuerda. 

- El legado. 

- Caras y Gestos. 

- Importancia de los sentidos. 

- Sin palabras 

- Eneayo y An9usti• 

- Historia de Doña Timida y Don Platicón. 

- El salvavidas. 

La& técnicas que resultaron mAs ewistosas fueron1 

- Autoemtima 

- Animales por parejas. 

- Cola. de vaca 

- Sugerencias de una foto 

- Historia de Doña Timida y Don Platicón. 

104 



Las tOcnicas que presantaran m~yar estrés y di-ficultad 

en su maneje fueron; 

- El legado 

- Ensayo y Angustia 

- El Salvavidas. 

Debido que estas técnicas requieren la expresión verbal 

de sus iru:;u1ctude.J. valores, estilos de vida, Termas de ver 

la vida, etc. ante el grupo. El hecho de hablar de si mismos 

gen~t·o anc;¡ustia ante la posibilidad de ser objeto de critica. 

por lo que algunos t•esidentes preTirie1·on permanecer como 

observador~s. S1n embargo. despues de estas técnicas se 

observó Ltna mayor cohesión en el grupo .. 

Al iinali~ar el taller del grupo prelimina1· se hi=o 

entrega de diploma de agradecimiento a cada uno de los 

participantes, acompañado de un convivio en el cual 

propició la l'.?xpresión de sus vivencias y opinión acerca del 

tal:er, indicaron su agradecimiento y agr·ado por haber parti

cipado y solicitat·on la credción de otro grupo. El entusiasmo 

del grupo preliminar -facilitó la .formación del segundo gr·upo 

debido a que los r-esidenteso que no habían pat"ticipado en el 

taller querían experimentar y conocer a que se referían las 

dinámicas de grupo. 

El Grupo E>:pet"imental se constituyó de la -formación del 

"II Taller de Té•.:nicas Gr-upa.les" con la particiáción tanto de 

residentes internos como de residencia de día. Por lo 

105 



que el Grupo Experimentel quedó integredo por 16 residentes. 

3 hombres y 13 mujeres. De los hombres. 2 fueron residentes 

de dia y 1 interno; de las mujeres 2 tueron residentes de día 

y 11 internas. Este segundo taller se inicio 4 semanas des

pués de terminado el I taller de técnicas grupolea conforma

do por el Grupo Preliminar. 

Las técnicas que se aplicaron fueron las siguientes: 

- Baile de presentación 

- Amigo secreto (modificado) El Buzón. 

- El 11der dice 

- Comunicación en uno y doble sentido. 

- La visita sorpresa. 

- La silla (imitación y creatividad). 

- Mi vestuario (como me visto) 

- Los sentidos 

- Como me observan 

- Contacto ftsico 

- Conversando con frutas. 

- Manejo de roles 

- lSabemos escuchar? 

- Con quien me identifico. 

- Que nos despiertan las imagenca. 

- Mar adentro y mar afuera 

- Juegos de antano CChuchurumbe y Juan Pirulero) 

- Psicodrama. 

- Collage de los cuarentas. 

- Decisión - Responsabilidad. 

106 



- Chantaje sentimental. 

- El soldadito pobre 

- La persona per-dida. 

- Torre de papel 

- Animales por parejas. 

- DISCUS!ON Y CONCLUS!ON DE Ll\S VIVENCIAS DEL 
TALLER. 

- CLAUSURA <entrega de diplomas y Testejo). 

Las técnicas qui.! resultaron ma~ ei:itosas fueron: 

- El buzón 

- El l ider dice 

- Comunicación en uno 'i doble sentido. 

- lm1tacicin y creatividad. 

- Que nos desp ter-tan las imagenes 

- Juegos de antaño (Juan F'1ruler·c y Chw:hurumbé) 

¿Sabemos escuchar? y con quien me 1dent1hc..:o 

- Collage de las cuarenta 

- Soldadito pobre 

- Chantaje sentimental 

Las técnicas que presentaron mayor estres y dificultad 

en su manejo fueron: 

- Manejo de roles 

- Conversando con frutas. 

- Psicodrama. 

Debido la naturaleza de estas técnicas donde los 

elementos que se proporcionaron, no se re-ferian de modo 
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alguno a seguir algún tipo de instrucciones, sino que estas 

técnicas consiSitieron mas bien sobre situaciones no 

estructuradas, donde los participantes tuvieron que echar 

mano de::! su imaginación y creatividad. lo cual les resultd 

complejo y estresante. 

Las sesiones se grabar-en con el fin de r·ecibir· una 

ret1·oalimentación para captar algunos otros aspectos que no 

se percibieron du1·ante las ses1ones y hacer modi-ficac:iones, 

si fuese el caso, sobre el rnaru.uo y conducción del grupo. as:i.. 

como para hacer el an.1l 1sis de cal.la dinámica. 

F'a1·a evitar en la medida de lo posiblo la distorsión 

sobre el conocim1ento y e:<per·iencia del propio grupo, ~e 

transcribió la grabac1on. tal como lo e::perime11tó L:...Jd¿¡ umJ dP. 

los par l ic1pantes. 

Al ~inalizar cada ejercicio, se inicid un anal1sis con 

la pregunta lPara Qué creen que sirvió esta Técnica? y por 

último se preguntó ¿Les gusto? y lPor que?. La r~copilación 

de las re»puesta~ d.:idas por el grupo en cada d1nam1ca. Se 

enc:uentrn en el ane:~o 3. 

Para ·la evaluación del impacto que tienen las técnicas 

grupales en las relaciones inter·pert>onales de los senectos se 

contó con: 

- Dos grupos: 

a) un gt·upo e:~per1mental <grupo participativo} 

b) un grupo control <grupo no participu.t.ivo>. 
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- Con das redes dm comunicacidn, creada una antes de las 

Técnicas y otra un mes después de las Técnicam, con la fina

lidad de que su medición no fue, .. a efecto de la euToria de las 

OinAmicao;¡. 

En estas redes de comunicacidn se representó a traves de 

un Circulo a cada uno de los residentes. marcando a través de 

flechas hacia donde iban sus relaciones. Por otra parte 

también se utilizaron varios signos que presentan la forma 

en ~ue cada residente es percibido. Todo esto permitió 

conocer hacit\ donde se dirigen su::;; relaciones. quien o 

qu1enE'S e1·an identi-ficados c:omo c:onflictivos. rechazados. así 

como los 1 i'. deres. (Anexo 1 >. 

- Se realizaron también obser .... aciones no estructur·adas 

1.:on la-:; cuales se tomaron como linea. base el -Fin de obtener 

in~ormación del comportamiento tal y como ocurre antes de las 

tecnicas; de la siguiente manera: 

a) primera.mento se detectaron las actividades en 

las cuales los r·esi.dentes se encontr·aban en 

grupo. 

b) Después de las técnicas se hizo un análisis de 

las conductas de los residentes cuando se 

encontraban en grupo. 

E'..l desarrollo de esto aparece en el anexo 2. 
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2.8 ln9tr.,..ntas utilizadas. 

Esta registro permitió obtener datos veraces y ~idedig

nos. por medio de 2 redes de comunicación observacional y 

poder captar cómo se da la relación entre los residentes de 

la Ca.wa de Reposo "Mataos Portillo" <ane:·:o 1). 

Asimismo se hicieran 2 registros observacionales no 

estructur-ados. ~l primero se e-fectuó antes de iniciar la.s 

tecnicas y se utilizó como línea base y el segundo se llevo a 

c:abo pata obtener· de manera c:ual1tal1va el tipo d•.:- n:0>lac11'1n 

que se dio después dl:l tr-atamiento Cane::o 2l. 

E•·~1ste otra t=orma de obsi;wvac1.:in ~ t1·av~~ de la graba

cion auditiva d~ l.:lS sesiones, de la ·=ui'l se h1;:0 un analisis 

del contenido de las grabaciones <.ane;·ry 3>. 

2.0.2 Cuestionario. 

Es un instrumento que permitió captar la información de 

los ancianos en relación con las variables estudiadas. 

El cuestionario que se utilizó se estructuro de la 

siguiente man~ra: 5 reactivos para obtener sus datos gene

rales como sexo. edad, estado civil, antigüedad en la casa de 

reposo y escolaridad: 10 reactivos corresponden a la variable 

••relaciones interpe1·sonales" y los otros 10 1·eactivos tratan 

sobre la variable "técnicas gr-L1pales". Este cuestionario 
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consta de 25 reactivos, es cer~ado y cuenta con 5 opciones de 

resouesta que van de&de me gusta hasta no me gusta. 

111 



OBJETIVOS DEL CUESTIONARIO. 

El presente cuestionario tuvo como finalidad 

identi-ficar la -Frecuencia de determinadas fot"mas de relación 

int.erpersonal que se daban entre los senectos en la Casa de 

Reposo "Matees Portillo", a~í como el grado de pa1-t1c:1pación 

al realizar ciertas técnicas grupales. 

112 



CUESTIONAR 1 O 

Suplic•mos ~ u9ted conteste una sola respuesta en c•da un• de 

l•s preguntas. 

DATOS. 

l.- SEXO 

Mil~culino 

Femenino 

2.- EDAD 

------------ l. Menor de 65 

------------ 2. De 65 - 70 

------------ 3, De 71 - 80 

------------ 4. De 81 - 90 

------------ 5, M~s de 90 

3.- ESTADO CIVIL 

------------ l. Sol tero 

------------ 2. Casado 

------------ 3, Viudo 

------------ 4. Divorciado 

4.- ESTUDIOS ADDUIRIDOS 

l. Primaria 

2. Secundaria 

------------ 3. Preparatoria 
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4. Universidad 

5. Otros 

5.- ANTIGÜEDAD EN LA CASA DE REPOSO 

l. De 1 - 2 años. 

2. Da 2/6 - 4 años. 

------------ 3. Da 4/6 - ó años. 

------------ 4. De 6/ó - 8 años. 

5. De 8/b - 10 años. 

6. De 10/6 - mAs. 

1.- lAVUOA USTED A SUS COMPAÑEROS? 

l. Si me gusta muchisimo porque me s1ento b1en. 

2. A veces me gusta hacerlo. 

3. Raras veces, solo si me lo solicitan. 

4. No me gusta hacerlo, porque no me la agrade

cen. 

------------ 5. Sin respuesta. 

2.~ lSALUDA USTED A SUS COMPAÑEROS? 

1. Si me agrada. 

2. A veces, no del diario. 

3. Rara vez, solo cuando me siento bien de salud 

4. No, porque nunca me conte~tan el saludo. 

5. Sin respuesta. 

3.- lCUANDO PLATICA CON ALGUIEN LE GUSTA CUE LO MIREN? 

J. Si porque siento que me ponen atención. 

2. A veces, porque me pongo nervioso <a>. 
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------------ 3. Rara vez, sólo cuando ea necewario. 

------------ 4. No, porque siento que se burlan de mi. 

------------ 5. Sin respuesta. 

4.- lLE $LISTA SONREIR A SUS COMPAÑEROS? 

1, Si me gusta, porquQ siento que estamos unidos 

2. A veces, ya que luego no contestan el 
y eso me molesta. 

3. Rara vez, solo cuando me siento feliz. 

saludo 

4. No me gusta, porque todos son uno$ groseros. 

5. Sin respuesta. 

5.- lCUA~'O ESTA ALEGRE, LE GUSTA COMPARTIR SU ALEGRIA CON SUS 
COMPM::EROS? 

l. Si me gusta, ya que 
también son felices. 

siento que asi el los 

2. Algunas veces, 
confianza. 

solo si les tengo mucha 

3. Rara vez, ya que siempre est•n enojados y 
aprecion la alegria de uno. 

4. No nunca, porque es sólo mi alegria y nadie -
tiene porque enterarse. 

5. Sin respuesta. 

b.- lPLATICA CON SUS COMPAÑEROS? 

1. Si mucho, ya que me siento como en familia. 

2. Algunas veces, cuando tengo algo importante -
que decir. 

3. Rara vez, sOlo cuando me siento bien de salud 

4. No, prefiero no hacerlo, 
en problemas. 
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------------ 5. Sin respuesta. 

7.- lLE GUSTA TRATAR CON SUS COMPAÑEROS? 

1. Si, porque me siento bien. 

2. A veces, ya que no siempre se prestan para 
hacerlo. 

3. Rara vez, sólo cuando los veo que e$tan de 
buenas. 

4. No, prefiero 
sentir mal. 

no hacerlo, porque me hacen 

5. S1n respuesta. 

8.- iLE GUSTA ESTAR CERCA DE SUS COMPAÑEROS? 

l •. Si, porque me siento unido. 

2. A veces, cuando se portan bien conmigo. 

3. Rara vez, ya que luego se la pasan pelenado. 

4. No, ya que me meten en problemas, 
alejarme lo mas que pueda. 

prefiero --

5. Sin respuesta. 

9.- lCONVIVE CON SUS COMPAÑEROS? 

l. Si me agrada, 
una familia. 

porque siento que somos como 

2. A veces, cuando se prestan para hacerlo. 

3. Rara vez, ya que luego buscan pleito. 

4. No prefiero 
problemas. 

no hacerlo, porque me cuausan 

5. Sin problemas. 

10.- lLE GUSTA DAR ALGUNA MUESTRA DE ATENCION A SUS COMPAÑEROS? 

l. Si me gusta hacerlo, 
demostrar mi amista. 

ya que es una forma 

2. A veces, cuando creo que se lo merecen, 

!lb 

de 

por 



s•r buenos conmloo. 

------------ 3. Rara vez, sólo cuando me hacen un favor. 

4. Na, ya que no se lo merecen. 

5. Sin respuesta. 

- lLE GUSTA SABER LA SIMILUTUD QUE EXISTE ENTRE USTED Y SUS 
COMPAÑERbS, BAILANDO AL RITMO DE LA MUSICA? 

------------ l. Me gusta muchisimio porque el moverme al 
ritmo de la música en compa~ia de alguien, me 
transporta a sensaciones agradables. 

2. A veces me gusta, cuando estoy de humor. 

3. Rara vez me gusta bailar y platicar, solo 
cuando hay algün acontecimiento espec1al. 

4. No me gusta bailar, se me hace aburrido. 

5. Sin respuesta. 

2 - lLE GUSTA ENVA!R MENSAJES A SUS COMPAÑEROS FIRMADOS CON UN 
SEUDONlMO? 

l. Me gusta muchisimo 
muchas cosa5. 

proque puedo 

2. A veces me gusta, 
algo. 

cuando tengo que 

3. Rara vez, sélo a algunas personas. 

4. No me ousta, 
decirles. 

5. Sin re~puesta. 

3 - lLE GUSTA COMPETIR EN EQUIPO? 

porque tengo 

l. Me gusta 
compentencia 
emocionante. 

bastante participar 
en equipo porque se 

e)(presar 

decirles 

nada que 

enalguna 
me hace 

------------ 2. A veces me gusta formar parte de aloún equipo 
y competir para relacionarme con mis 
compañeros. 

3. Rara vez 
equipos, 

11? 

me gusta estar en competencia en 
porque es difícil encontrar buenos 



compañeros. 

4. No me gueta e5tar en competencia en 
porque me aburren B$aS actividades. 

5. Sin respuesta. 

equipo, 

4 - lLE~ GUSTA IMPROVISAR ALGUNA OBRA DE TEATRO V REPRESENTARLA7 

1. Me gusta mucho, porque es emocionante actuar 
en forma e~pontánea. 

2. A veces 
importan te. 

me 

3. Raras veces 
nervioso. 

gusta, 

gusta, 

porque me siento 

porque me pongo 

4. No me gusta porque siento que va a salir mal. 

S. Sin respuesta. 

5 - lLE GUSTA HACER REPRESENTACIONES DE PAPELES ESPECIFICOS QUE 
SE LE INDICAN? 

1. Me gusta muhisimo porque se me 
interesante decir cosas que no haría o 
de acuerdo a mi forma de ser. 

2. A veces 
divertido. 

me gusta, porque se me 

hdCC 
diría 

hace 

3. Raras veces me gusta, dependiendo del papel 
que me toque desempeñar. 

4. No me gusta, porque me da pena dctuar. 

5. Sin respuesta. 

ó .- lLE GUSTA PARTICIPAR EN JUEGOS COLECTIVOS DE CUANDO ERA NIÑO O 
ADOLESCENTE? 

1, Me gusta muchísimo, porque recuerdo cómo 
jugaba y salia gustarme Jugar con mucha gente. 

2. A veces me gusta, cuando estoy de humor. 

3. Raras veces me gusta, porque me cansan. 

4. No me gusta, porque no es igual que antes. 

s. Sin respuesta. 
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? - LLE GUSTA RECORDAR EL PASADO A TRAVES DE lMAGENES V 
TRASt1lTlR6ELO A SUS COMPAÑEROS? 

t. He 9usta, porque recordar e• vivir y 
todo cuando lo comparto. 

sobre 

2. A veces 
hablar. 

me gusta, porque asi tengo de que 

3. Raras veces me gusta, 
que recordar. 

porque no tengo mucho 

4. No me gusta, porque los recuerdos que 
traen no me gusta e~presarlo a los demás. 

s. Sin respuesta. 

8 - ¿LE GUSTA TENER CONTACTO F!SICO CON SUS COMPAÑEROS? 

ma 

1. Si me gusta, porque es una manera de 
transmitir afectos .,.. me siento querido <a> 
por los demA& cuando me saludan o toman del 
brazo. 

------------ 2. A veces me gusta, porque me siento estimado. 

3. Raras veces me gusta, 
cuando me tocan. 

porque me siento raro 

4. No me gusta porque me siento mal. 

5. Sin respuesta. 

9 - LLE GUSTA TRABAJAR EN EQUPO HACIENDO ALGUNA ACTIVIDAD? 

t. Me gusta muchisimo, 
mis compañeros. 

porque asi convivo con 

2. A veces me gusta, 
platicar. 

porque asi tengo con quien 

3. Raras veces me gusta, porque 
ponerse de acuerdo todos. "" dificLl 

4. No me gust•, porque no me gusta convivir con 
mis compañeros. 

5. Sin respuesta. 
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10.- ¿LE GUSTA HACER JUEGOS O EJERCICIOS QUE CONSISTEN EN IMITAR 
ALGUN PERSONAJE AL MISMO TIEMPO ENCONTRAR AL COMPAÑERO DEL 
PERSONAJE QUE ESTA IMITANDO? 

------------ 1. Me gusta muchis1mo, porque así me permito 
hacer cosas movimientos que nunca haria y se 
me hace divertido. 

------------ 2. Algunas veces me gusta, porque me parece 
interesante y entretenido participar en etas 
Jueoos. 

3. Raras veces me gusta, porque creo 
costaría trabajo realizarlo. 

que 

4. No me gusta, porque se me hace ridículo. 

------------ s. Sin respuesta. 

me 

Dicho cuestionario se aplicó en forma verbal e indivi-

dualmente, debido a que la mayoria de ellos estan incapacita-

dos para leer y escribir. Se les leyó cada pregunta y las 

opciones de respuesta para que ellos eligieran una opción. La 

aplicación se efectuó en la habitación del propio residente, 

o en la sala cuando se trato de residentes de día. 

3. TRATM!ENTO ESTADISHC:O DE LOS DATOS. 

En este subcapitulo se presentan los cuadros de la 

aplicación de los cuestionarios de las técnicas grupales 

las relaciones interpersonales, así como el análisis de los 

datos mediante el paquete estadístico para las ciencias so-

ciales <SPSS> utilizando los subprogramas de frecuencia y 

Crosstabs, dentro de e!:ite Ultimo se hizo uso de la x• por 

ajustarse al nivel de medición de las variables utilizadas. 
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3.1 Prasent.-c:i"n d• ~r-as. 

CUADRO NO. 

SEXO 

1 GRUPO EXPERIMENTAL 1 GRUPO CONTROL : 

F F 

MASCULWO 3 18,8 7 : 43.8 

FEMEN!rJO 13 81.3 ; 56.3 

1' O T A L 16 100 16 1 100 

FUENTE: Cuestionario aplicados del 10 al 19 de Julia de la 

investigación, ¿Cómo repercuten las Técnicas 

grupales las relaciones interpersonales de los 

senecto~ de la Casa de Reposo ''Mateas Portlllo'' 

el O.F. 

Cada cuadro corresponde cada pregunta del 

cuestionario. 

NOTA: Los datos estan tomados tal y ~parece~ en el 

llstado del Subprograma de Frecuencias del Paquete 

estadístico para las ciencias sociales <SPSSl~ 
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CUADRO NO. 2 

EDAD 

GRUPO EXPERIMENTAL 1 GRUPO CONTROL : 

F F 

: MENOR DE 65 1 -

: DE 65 A 70 • ¡¡¡, 5 

: DE 71 A 80 10 : 62.S 

1 DE 81 A 90 4 • 2S. 

z MAS DE 90 .,, 6.3 

:TOTAL 16 z 100 16 ' 100 

CUADRO NO, 3 

ESTADO CIVIL 

GRUPO EXPERIMENTAL : GRUPO CONTROL 1 

F F 

SOLTERO 2 : 12.5 4 : 25. 

CASADO 3 ' 18.8 3 • 18,8 

VIUDO 8 • so. 8 ' so. 
DIVORCIADO 3 : 18.B 6.3 

T O T A L 16 : 100 16 
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CUADRO NO. 4 

ESTIJDIDS ADllUIR UlOS 

GRUPO EXPERIMENTAL ' GRUPO CONTROL r 

F F 

SIN ESTUDIOS 

PRIMl\RIA 11 : 68.8 8 : 50. 

SECUNDARIA b.3 4 ; 25. 

FREPARATORIA 3 s 18.8 3 : I8.8 

UNIVERSIDAD 

OTROS ó.3 b.3 

TOTAL lb lb 

CUADRO NO. 5 

ANTIGUEDAD EN LA CASA DE REPOSO 

GRUPO EXPERIMENTAL : GRUPO CONTROL : 

F F 

' 1 DE 1 A 2 AÑOS 8 • so. b • 37.5 

: 2 DE 2/6 A 4 AÑOS : 

i 3 DE 4/6 A 6 AÑOS ; 3 : 18.8 4 : 25. 

: 4 DE ó/ 6 A 8 AÑOS 1 2 : 12.5 3 : 18.8 

: 5 DE 8/6 A 10 AÑOS: 2 : 12.:S 2 1 12.S 

1 6 DE 10/6 O MAS b.3 b.3 

i TOTAL lb lb 
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CUADRO NO. b 

AVUllR A SUS Dll'IPAHEROS 

1 O P C l O N E 6 GRUPO EXPERlMENTAL:GRUPO CONTROL1 

F F 

1 l Sl ME GUSTA 1 11 1 68.B 

: 2 A VECES ME GUSTA 3 r 18.B 3 1 18.B 

: 3 RARAS VECES ME GUSTA b.3 4 1 25. 

1 4 NO ME GUSTA 

1 5 SIN RESPUESTA 

: T O T A L 1 16 1 16 

CUADRO NO. 7 

SALLEO A SUS ~ 

: O P C 1 O N E S GRUPO EXPERlMENTAL1GRUPO CONTROL: 

F F y, 

: l Sl ME GUSTA t 16 : 100 11 : 68.8 

1 2 A VECES ME GUSTA 3 : 18.8 

1 3 RARAS VECES ME GUSTA 6.3 

: 4 NO HE GUSTA 6.3 

1 5 SIN RESPUESTA 

: T O T A L • 16 16 • 
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CUADRO NO. 9 

llUSTO POR CllE LO "lREN CUAHllO PLATICA CON 
SUS COIFAÑEROS 

:OPCIONES GRUPO EXPERIMENTAL:GRUPO CONTROL: 

F F 

: 1 SI ME GUSTA • 15 : 93.9 • 15 : _93.9_ - 1 . 

: 2 A VECES ME GUSTA 

: 3 RARAS VECES ME GUSTA 
-------------------------------------------~-~-----~~--
: 4 NO ME GUSTA 

- ·- "-º-" . -------------------------------------------------------
: 5 SIN RESPUESTA 

:TOTAL 1 lb 1 lb 

CUADRO NO. 9 

SUNRIE CON SUS ~ 

: O P C 1 O N E S GRUPO EXPERIMENTAL1GRUPO CONTROL: 

F F 

1 SI ME GUSTA 1 15 • 93.9 10 1 b2.5 

2 A VECES ME GUSTA b.3 2 : 12.5 

3 RARAS VECES ME GUSTA 1 2 : 12.5 

4 NO ME GUSTA 2 : 12.5 

5 SIN RESPUESTA 

1 T O T A L : lb lb 1 
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CUADRO NO. 10 

GUSTO - ~TIR SU ALE6RJA CON SUS COIFAMEROS 

10PClONES GRUPO EXPERIMENTAL1GRUPO CONTROL1 

F F 

1 l SI ME GUSTA ' 13 : 81.3 12 1 75. 

1 2 A VECES ME GU5TA 2 : 12.S 2 l 12.5 

: 3 "~RAS VECES ME GUSTA l : 6.3 

; 4 NO ME GUSTA 1 : 6.3 

1 5 SIN RESPUESTA 

; T :l T A L 1 ló lb ' 

CUADRO NO. 11 

PLATICA CON SUS l:OlfAAEROS 

1 O P C 1 O N E S GRUPO EXPERIMENTAL:GRUPO CONTROL1 

F F 

1 l SI ME GUSTA : 12 : 75 9 ' 5b.3 

: 2 A VECES ME GUSTA 3 l 18.8 

: 3 RARAS VECES ME GUSTA 3 : 18.8 

: 4 NO ME GUSTA 3 1 18.B b.3 

: 5 SIN RESPUESTA 

:TOTAL : lb ló 1 

l2b 



CUADRO NO. 12 

TRATO CON 6US COIFAllEROS 

• O P C 1 O N E S GRUPO EXPERIMENTAL1GRUPO CONTROL1 

F F 

1 l Sl ME GUSTA 12 : 75 1 10 l 62.:S 

: 2 A VECES ME GUSTA 4 i 25 4 ' 25. 

1 3 R~RAS VECES ME GUSTA 6.3 

1 4 NO ME GUSTA 6.3 

1 5 SIN RESPUESTA 

: T ;¡ T A L 16 1 1 16 

CUADRO NO • 13 

GUSTO POR ESTM CERCA DE 5lJS ~ 

: O P C 1 O N E S GRUPO EXPERIMENTAL1GRUPO CONTROL: 

F F 

1 I SI ME GUSTA 13 : 81.3 9 ' 56.3 

12 A VECES ME GUSTA 1 : 6.3 2 l 12.5 

13 RARAS VECES ME GUSTA 2 1 12.5 

14 NO ME GUSTA 2 1 12.5 2 1 12.5 

15 SIN RESPUESTA 6.3 

1 T O T A L 16 1 1 16 
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CUADRO NO. 14 

CONlllVIENCIA DlN SUS CDltPMEJIDS 

10PCIONES GRUPO EXPERIMENTAL1GRUPO CONTROL: 

F F 

:1 51 ME GUSTA 13 • 81.3 9 1 5o. 

:2 A VECES ME GUSTA 3 1 18.8 3 : l9.9 

:3 RARAS VECES ME GUSTA 2 1 12.5 

14 NO ME GUSTA a 1 ta.5 

:5 SIN RESPUESTA b.3 

: TOTAL lb 1 1 lb 

CUADRO NO. l:5 

6USTD POR DAR n.ESTRAS DE ATENCION A SUS DJl1PAl;ERQS 

: O P C 1 O N E S GRUPO EXPERIMENTAL:GRUPO CONTROL: 

F F 

:1 SI ME GUSTA 15 : 93.9 : ll : b9.9 : 

:2 A VECES ME GUSTA 1 : b.3 2 : 12.5 

:3 RARAS VECES ME GUSTA 

:4 NO ME GUSTA 3 : 19.9 

:5 SIN RESPUESTA 

;TOTAL lb 1 : lb 
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CUADRO NO. lb 

BUSTO POR SA8ER LA SI"lLITUD EIUE EXISTE CON SUS COl1PAÑER0S 
llA ILANDO AL RITIID DE LA tW.15 ICA 

1 o P c 1 o N E s GRUPO EXPER!MENTAL:GRUPO CONTROL: 

F F 

11 SI ME GUSTA 10 ; 62.5 b : 37.5 

12 A VECES ME GUSTA b.3 

13 RARAS VECES ME GUSTA 2 1 12.S b.3 

14 NO ME GUSTA 2 : 12.s b 1 37.5 

:5 SIN RESPUESTA 2 1 12.s 2 1 12.s 

:TOTAL lb 1 ' lb 

CUADRO NO. 17 

GUSTO POR ENYIM l1ENSA.JES A SUS COflPAÑERD5 Fl~ 
CON UN SEUDONim 

:OPCIONES GRUPO EXPERIMENTAL:GRUPO CONTROL: 

F F 

: 1 SI ME GUSTA 12 : 7.5 2 : 12.s 

12 A VECES ME GUSTA 3 1 18.B 

13 RARAS VECES ME GUSTA 

14 NO ME GUSTA 1 1 á.3 B : 50. 

1S SIN RESPUESTA b : 37.5 

:TOTAL lb 1 1 lb 
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CUADRO NO. 18 

GUSTO POR COIW'ETIA EN BIUIPO 

: O P C 1 O N E S GRUPO EXPERIMENTAL:GRUPO CONTROL: 

F F 

: l SI ME GUSTA 8 1 50. 4 z 25. 

12 A VECES ME GUSTA 4 : as. 2 l 12.5 

13 RARAS VECES ME GUSTA a , 12.s 

; t+ NO ME GUSTA b.3 b ' :37.5 

:5 SIN RESPUESTA b.3 4 : 25. 

: T O T A L lb 1 1 lb 

CUADRO NO. 19 

6USTO POR UtPRO\llSAR OllRA5 DE TEATRO Y RERESENTARLAS 

: O P C l O N E S GRUPO EXPERIMENTAL:GRUPO CONTROL: 

F F 

: I SI ME GUSTA b : 37.5 3 : 18.8 

:2 A VECES ME GUSTA 

:3 RARAS VECES ME GUSTA 5 : 31.3 

:4 NO ME GUSTA 4 : 25. 7 : 43.8 

:5 SIN RESPUESTA b.3 b : 37.5 

s T O T A L : lb 1 lb 
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CUADRO NO. eO 

6USTD POR HACER REPRESEHTACIONES DE P11PELES ESPECIFICAS 
OUE SE LE INDllll.EN 

: O P C: 1 O N E S GRUPO EXPERIMENTAL:GRUPO CONTROL: 

F F 

: 1 SI ME GUSTA 8 1 50. 3 1 18.8 

:e A VECES ME GUSTA 3 : 18.8 6.3 

:3 RARAS VECES ME GUSTA 3 : 18.8 b.3 

: 4 NO ME GUSTA 2 1 12.s 7 l 43.8 

15 S¡N RESPUESTA 4 : e5. 

:TOTAL : lb : lb 

CUADRO NO. el 

GUSTO POR PARTICIPAR EN .JlEGOS COLECT 1\/05 DE CUAHllO 
ERA NIÑO O ADOLESCENTE 

1 O P C 1 O N E S GRUPO EXPERIMENTAL:GRUPO CONTROL: 

F F 

: 1 SI ME GUSTA 13 1 81 .3 6 1 37.5 

le A VECES ME GUSTA b.3 

13 RARAS VECES ME GUSTA 1 : b.3 b.3 

14 NO ME GUSTA e : ie.5 4 : e5.0 

:5 SI RESPUESTA 4 1 e5.0 

1 T O T A L lb 1 : lb 
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CUADRO NO. 22 

EUSTO POR RECIJRD4IR EL PASADO A TRAllES llE 111AGE1ES 
V TRASl'llTIRUI A SUS aJIFAÑEROS 

: O P C 1 O N E S GRUPO EXPER !MENTAL: GRUPO CDtlTROL: 

F F 

:1 Sl ME GUSTA 13 1 81.3 : 10 : b2.5 

:2 A VECES ME GUSTA 

:3 RARAS VECES ME GUSTA l l 6.3 b.3 

:4 NO ME GUSTA 2 : 12.5 4 : 25. 

15 SIN RESPUESTA b.3 

: T O T A L lb : • lb 

CUADRO NO. 23 

GUSTO POR TEJER CONTACTO FISICO CON SUS COtlPAÑEROS 

: O P C 1 O N E S GRUPO EXPERIMENTAL:GRUPO CONTROL: 

F F % 

:1 SI ME GUSTA 13 : Bl.3 : 11 1 68.B 

:2 A VECES ME GUSTA 2 l 12.5 b.3 

13 RARAS VECES ME GUSTA 

:4 NO ME GUSTA l ; 6.3 3 1 18.8 

:5 SIN RESPUESTA b.3 

1TOTAL 1 lb 1 lb 
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CUADRO NO. 24 

GUSTO POR TRAllAJ'AR EN ElllUPO CON SUS CllfFAllERIS 

' o P c 1 o N E s GRUPO EXPERIMENTALrGRUPO CONTROL: 

F F 

rl SI ME GUSTA 13 : 81.3 7 1 43.8 

12 A VECES ME GUSTA 2 : ia.s 2 1 12.s 

:3 RARAS VECES ME GUSTA 1 : 8.3 6.3 

:4 NO ME GUSTA 3 • 18.8 

:5 SIN RESPUESTA 3 ¡ 18.8 

1TQTAL • 16 • 16 

CUADRO NO. 25 

GUSTO POR HACER 3UE60S O E;JERCICIOS QlE CONSISTEN EN l"ITAR 
A ALSJN PERSllNA3E Y AL "15"0 TIEl'l'O ENallNTRAR AL COflPA¡;ERO 

DEL PERSllNAJE lllE ESTA l"ITAHDO 

: o P c I o N E s GRUPO EXPERIMENTAL:GRUPO CONTROL: 

F F 

:1 SI ME GUSTA 12 : 75. 5 : 31.3 

:2 A VECES ME GUSTA 3 : 18.8 

13 RARAS VECES ME GUSTA 6.3 

14 NO ME GUSTA 6 : 37.5 

i5 SIN RESPUESTA 6.3 3 , 10.e 

a TOTAL • 16 ' 16 
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3.2 AnAll•l• d• lo• resultadas. 

El primer análisia fuw puramente descriptivo del 

cuestionario utilizado en esta investigaciOn, a continuación 

mostraremos los reuultados de este análisis. 

En el cuadro No. 1 se observa que ewlste una mayor 

población femenina <Bl.3Y. en el grupo e><perimental y 

56.3X en el grupo controll, a este respecto es importan

te señalar que la edad promedio de vida es más prolonga

da en la poblaciDn femenina que en la masculina, esto se 

ve reflejado en los asilos donde ewiste un mayor porcen

taje de mujeres, 

En e'1 cuadro No, 2 se observa que la mayoria de los 

residentes se encuentran dentro del ran~o de edad de 71-

80 para ambos grupos (62.5Y. en el grupo experimental y 

30'l. en el grupo controll, siguléndole el rango de edad 

de 81-qo <25Y. en el grupo eMperimental y 31.3% en el 

grupo control>. Por lo que se puede decir que la 

mayoría de los senectos asilados se encuentran dentro de 

la cla~ificaciOn de la vejez declarada <Iturriaga, J.J. 

1990). 

En el cuadro No. 3 se puede observar que la mayoría de 

los residentes son viudos en ambos grupos t50% tanto el 

grupo e~perimental como para el grupo control> por lo 

que podemos decir como se citó en el cuadro No. 1, las 

mujeres viven más que los hombres, asimismo el estado 

civil influye en que una persona sea asilada. 
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En el cuadro No. 4 se observa en ambos orupos que los 

residentes da la Cas• de Reposo en su mayoría C58.5X en 

el 9rupo experimental y 50X en el grupo control> tienen 

~na educación bAsica, por lo que se puede decir que 

saban leer y e&cribir, sin embargo también se observa 

que no son profesionistas, al respecto s& puede decir 

que la escolaridad también puede influir en su estancia 

en el asilo. 

~n el cuadro No. 5 se puede observar que la mayoria en 

ambos grupos <50Y. el grupo eMperimental y 37.5X en el 

qrupo control> tienen una antigüedad no mayor de dos 

años de sar miembro de la Casa de Reposo, e~to se ve ya 

que algunos que tenían más tiempo viviendo en la casa, 

;a ~allecieron y lugares han sido roemplazados 

r~pidamente debido a que eMiste una gran demanda de 

solicitudes en espera para ingresar a la casa. 

E~ el cuadro No. 6 se observa que a la gran mayoría en 

ambos grupos C68.BX en el grupo euperimental y 56.3X en 

el grupo control> LES GUSTA AYUDAR A SUS COMPAÑEROS, sin 

embargo la obsarvac1Cn directa reporta lo contrario, y 

solo ayudan a las personas que consideran sus amigos. 

En el cuadro No. 7 se puede apreciar que en el grupo 

experimental el 100% les aorada SALUDAR A SUS COMPAÑEROS 

y un 68.BX les gusta esta actividad en el grupo control 1 

sin embargo esto no sucede, ya que es que se 

saluden, por lo general solo se saludan en grupitos, 
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esto •s, eKisten alianzas entre ellos, no permitiendo la 

entrada a otros miembros. 

En el cuadro No. 8 se observa que a la gran mayoría en 

ambos grupos <93.BY. tanto en el grupo experimental como 

en el control> les gusta que los MIREN CUANDO PLATICAN, 

ya que esto se sienten que les ponen atención, 

resaltando que además esto es un signo de educación. 

En el cuadro No. 9 se observa en ambos grupos que a la 

mayoría (93.8% en el grupo experimental y 62.5% el 

grupo control les gusta SONREIR A SUS COMPAÑEROS, sin 

embargo se ha observado que casi sonrien entre 

amigos que estan ellos, sólo lo hacen entre 

integrados en grupos de 2, 3 o 4 personas y con aquellas 

personas que no vivien en la casa de reposo como son las 

visitas, trabajadores de la casa, sobre todo con 

aquellas que les brindan algün servicio. 

En el cuadro No. JO los datos reportan que en ambos 

orupos la mayoría (81.3% en el grupo eKperimental y 

75Y. en el grupo control> les gusta COMPARTIR SU ALEGRIA 

CON SUS COMPAÑEROS, sin embargo se observa lo contrario, 

sólo lo hacen con unas cuantas personas. 

En el cuadro No. 11 se reporta que en ambos grupos a 

la mayoria C75Y. en el grupo experimsntal y 56.3X en el 

grupo control> les gusta PLATlCAR CON SUS COMPAÑEROS, 

observAndose lo contrario, sólo platican con sus amigos 
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o con l•• personas qu& las brincan algún Gervicio. 

En el cuadro No. te los datos rafleJan que en los dos 

;rupoti a la mayor i a < 75Y. en e 1 grupo experimental '>' el 

62.5% en el grupo control> les gusta TRATAR CON SUS 

COMPAÑEROS, sin embargo esto r.o es a.si• ya. que son 

contados los que se relacionaron refugiandose más bien 

en su cuarto. 

En el cuadro No. 13 se reporta en ambos grupos que a la 

"niDyoria C81 .3'1. el grupo expe~ imental y 56. 3~~ en el 

;~upo control les ~usta ESTAR CS~CA DE SUS COMPAÑEROS, 

stn embargo acostumbran hacer lo contrario, sólo astan 

:erca de sus amigos tienden aislarse en sus 

-abttactones por periodos prolo~gados. 

En el cuadro No. 14 ambos gruoos e reporta que a la 

mayoria <81.3~ an el grupo experimental y 50Y. en el 

grupo control) les gusta CONVIVIR CON SUS COMPAÑEROS, 

observándose lo contrario, sólo lo hacen con un número 

tDUY pequeño de residentes y estos son las personas que 

tie'nen poco de residir en la Casa. 

En el cuadro No. 15 para ambos grupos a la mayoria 

<93.SX en el grupo experimental y 69.SX en el grupo 

control> les gusta DAR MUESTRAS DE ATENCION A SUS 

COMPAÑEROS, observándose lo contrario. 

A partir del siguiente cuandro que corresponde a la 

variable técnicas grupales va~os a encontrar que la 
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distribución de las ~recuencias se encuentran colocadas 

de maner• más equitativa entre todas las opciones por lo 

que la explicación del cuadro se ampliará. 

En el cuadro Na. 16 se reporta que en el grupo 

e)(perimental 

EXISTE CON 

al ó2.5Y. les gusta SABER LA SIMILITUD QUE 

SUS COMPAÑEROS BAILANDO AL RITMO DE LA 

MUSICA, el 12.5% rara• veces les gusta, otro 12.5% 

les gusta y el otro 12.SY. se nec;¡O a responder, en 

cambio al grupo control el 37.5% les gusta, el 6.3% 

veces les gusta, el 6.3% raras veces les gusta, el 37.SY. 

no les gusta y un 12.5% no contesta. 

En el cuadro No. 17 se obse1·va que el grupo 

experimental la mayoria t75't.> les gusta ENVIAR 

MENSAJES A SUS COMPAÑEROS FIRMADOS CON UN SEUDDNIMO, 

un 18.SX a veces les gusta, a un 6.3% no les gusta, 

cambio en el grupo control a un 12.S't. les agrada esta 

actividad, 

responder. 

un 50% no les gusta y un 37.5% no quiso 

En el cuadro No. 18 se observa que en el grupo 

experimental a un ~OY. les gusta COMPETIR EN EQUIPO, el 

25Y. a veces les gusta, el 12.4% raras veces les gusta, 

al ó.3% no les gusta y el 6.3% no respondió. En cambio 

el grupo control el 25Y. les gusta realizar esta 

actividad, el 12.5Y. a veces les gusta, el 37.SY. no les 

gusta y un 25X no respondió. 
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En al cu•dro No. 19 sa •precl• vn el grupo OMparlmental 

que el 3?,5Y. les Qusta IMPROVISAR OBRAS DE TEATRO V 

REPRESENTARLAS, el 31.3% raras ··ecos les oust•, el 25Y. 

no les gusta y un 6.3X no respondió. En cambio el grupo 

control ttl 18.SY. les gusta reali:ar esta actividad, el 

43.BY. no las gusta y el 37.5Y. no Quiso responder. 

En al cuadro No. 20 se puede observar en el grupo 

eMperimental que un SOY. las gusta HACER REPRESENTAC[ONES 

DE PAPELES ESPECIFICOS QUE SE LE: INDICAN, el 10.ev. 

veces les gusta, el 18.BY. rards veces les gusta y el 

12.:5Y. no les gusta. En cambio el el grupo control el 

18.BY. les agrada ~sta actividad, el 6.3Y. u veces les 

gusta, el 6.3Y. raras veces les g_sta, el 43.BY. no les 

.:¡uo;¡t• y un 2SY. no respondió. 

En el cuadro No. 21 se puede apreciar el grupo 

ewparimental que el Bt.3Y. les gusta PARTtClPAR EN JUEGOS 

COLECTIVOS DE CUANDO ERAN NIÑOS O ADOLESCENTES, el 6.3% 

raras veces les 9usta, el 12.5% no les gusta. En cambio 

en el grupo control el 37.5Y. les gusta realizar esta 

actividad, el 6.3Y. a vecea les gusta, el 6.3X raras 

veces les gusta, el 25 Y. no les gusta, y un 25~ no quiso 

responder. 

En el cuadro No. 22 se puede observar que en el grupo 

experiment•l en su mayoría 81.3X les gusta RECORDAR EL 

PASADO A TRAVES DE IMAGENES V TRASMITIRSELO A SUS 

COMPAÑEROS, a un 6.3% raras veces les gusta, y a un 
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12,3Y. les 9usta. Asimismo, en el grupo control 

mayorltartamQnte, el 62.5Y. les ousta, realizar esta 

actlvid•d, el ó.3Y. raras veces les gust• un 25% no les 

gusta y un b.3Y. no respondió. 

En el cuadro No. 23 se puede observar que tanto en el 

grupo eMperimental como en el control mayoritariamente 

<81.3% y 69.BX respectivamente> les gusta TENER CONTACTO 

FlSlCO CON SUS COMPAÑEROS. 

En el cuadro No. 24 aprecia que en el grupo 

eMperimental el Bl.3Y. las gusta TRABAJAR EN EQUIPO CON 

SUS COMPAÑEROS, a un 12.SY. a veces les gusta, a un b.3Y. 

raras veces les gust~. En cdmbio en ~l grupo control el 

43.BX les gusta realiZdr esta actividad, el 12.5% 

veces les gusta, el 6.3'l. raras veces les gusta 1 el 

18.SX no les gusta y otro 18.BY. no respondió. 

En el cuadro No. 25 los datos reflejan que en el grupo 

eKperimental el 75Y. les gusta HACER JUEGOS O EJERCICIOS 

CUE CONSISTEN EN IMITAR A ALGUN PERSONAJE Y AL MISMO 

TIEMPO ENCONTRAR AL COMPAÑERO DEL PERSONAJE QUE ESTA 

IMITANDO, el 18.BY. veces les gusta y el 6.3Y. na 

respondió. A di~erencia el grupo control el 31.3Y. les 

gusta realiz•r esta actividad, el 6.3Y. a veces les 

gusta, otro 6.3~ raras veces les gusta, el 37.5% no les 

gu~ta y un 18.BY. se negó a responder. 

Se considera importante hacer notar que el cuestionario 

les fue leido a los residentes individualmente, y res-
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pendieron en ~arma verbal, haciendo nosotras mismas las 

•notacion•s de las opciones que escogieron1 este hecho 

t•mbién pudo haber contribuido a que lo& datos no refle

jen la relación interpersonal observada que se da ~ntre 

ellos, asimismo al hecho de que el reglamento y normas 

que existen en la instituci6n, no les permite expresar 

en forma abierta y sincera sobre aspectos negativos que 

poseen o experimentan. 

?ara describir las diferencias ambos grupos se 

utilizc la prueba de la X' para dos muestras relucionad~s, y 

se e~contrá lo siguiente: 

En el reactivo No. 17 GUSTO PC~ ENVIAR MENS~JES A SUS 

COMPAÑEROS FIRMADOS CON UN SEUDONIMO, el valor de la X' 

<ue de 21.58730 con un grado de significancia de .oo, 

considerando que en este reactivo sí hubo diferencias 

~stadisticamente significativas, o dicho de otra manera, 

las técnicas grupales aplicadas si funcionaron los 

suJotos que fueron sometidos a ésta9. 

En el reactivo No. 18 GUSTO POR COMPETIR EN EQUIPO, el 

valor de la X• fue de 9.37143 con un nivel de signifi

cancia de .05, en este reactivo si eKisten diferencias 

estadísticamente significativas, es decir si alcanzó a 

discriminar esta actividad entre el grupo que lo realizó 

v el grupo que no participó. 

En el 

TEATRO 

reactivo No. 19 GUSTO POR IMPROVISAR OBRAS 

V REPRESENTARLAS, el valor de la x• fue 
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10.3996, con un grado de sLgnificancLa de .01, es decir, 

si hubo diferencias estadi~ticamente sionificativas, es 

decir si alcanzó a diferenciar la actividad a realizar 

entre los dos grupos, el participativo y no participati

vo, funcionando positivamente en el grupo participativo. 

En el reactivo No. 20 GUSTO POR HACER REPRESENTACIONES 

DE PAPELES ESPECIFICOS QUE SE LE INDICUEN, el valor de 

la x• fue de 11.0505 con un grado de significancia de 

.02, es decir, si hubo diferencias estadisticamente 

significativas, dicho de otra forma, las técnicas 

grupales aplicadas si funcionaron en los sujetos que 

fueron sometidos a éstas. 

El reactivo No. 21 GUSTO POR PARTICIPAR EN JUEGOS COLEC

TIVOS DE CUANDO ERAN NIÑOS O ADOLESCENTES, el valor de 

la x• fue de B.2456, con un grado de significancia de 

.08, aunque estadísticamente no hubo diferencias, 

valor de significancia se acerco al .os, por lo que se 

podría decir que al grupo que se les aplico las técnicas 

grupales tuvo una actitud positivamente diferente al 

grupo que no las tomo. 

En el reactivo No. 24 GUSTO POR TRABAJAR EN EQUIPO CON 

SUS COMPAÑEROS, el Yalor de la X' fue de 7.8000, con un 

grado de slgnificancia de .09, aunque no se consideran 

diferencias estadisticamente significativas, dado que su 

valor de significancia se acercó al .05, se considero 

digno de interpretar, pensando que al grupo que se les 
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Aplicó l•• técnica• orupale& •lcanzo a di•crimin•r posi

tivamente este reactivo a dlferenci• del qrupo que no lo 

tomó. 

En el reactivo No. 25 GUSTO POR HACER JUEGOS O EJERCI

CIOS QUE CONSISTEN EN IMITAR A ALGUN PERSONAJE Y AL 

MISMO TIEMPO ENCONTAR AL COMPAÑERO DEL PERSONAJE CUE 

ESTA IMITANDO, al valor de x• fue de 11.8823, con un 

valor de slgnificancia da .01, considerando que en este 

~eactivo si hubo diferencias estadisticamente siQniflca

!ivas, es decir, las técnicas grupales aplicadas si 

<uncionaron en los sujetos que fueron sometidos a éstas. 
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TABLA 

VARIABLE VALOR DE LA it• SIGNIFICANCIA 

REACTIVO 17 21.S87:30 .oo 
GUSTO POR ENVIAR MENSAJES 
A SUS COMPA~EROS. 

REACTIVO 18 9.37.143 .05 
GUSTO POR COMPETIR EN 
EQUIPO 

REACTIVO 19 I0.:389bl .01 
GUSTO POR IMPROVISAR OBRAS 
DE TEATRO Y REPRESENTARLAS 

REACTIVO 20 l 1.05051 .02 
GUSTO POR HACER REPRESENTA-
CIONES DE PAPELES ESPECIFI-
CDS QUE SE LES INDIQUEN. 

REACTIVO 25 11.882:35 .01 
GUSTO POR HACER JUEGOS O 
EJERCICIOS OUE CONSISTEN EN 
IMITAR A ALGUN PERSONAJE --
QUE ESTA IMITANDO. 
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4. RESU..TAllOS Y CONCUJSIOIES 

P•ra obtener los resultados y conclusiones se utilizó el 

paquete estadístico aplicado a las ciencias sociales <SPSS>, dos 

redes de comunicación, las grabaciones de análisis de cada ses1011 

v una l t11aa ba;;.F1 1-Q antp,·\,¡:¡r f3~ l=~i"\ \:~ fL-,o\l iRAfl d& c~tiocer si el 

uso de las técnicas grupales influyen las relaciones 

interpersonales en un grupo de ancianos residentes en La Casa de 

Reposo "Hateas Portillo". 

Al respecto, al hacer el análisis estadístico del 

cuestionario aplicado se encontró lo siguiente1 en los dos grupos 

<el grupo experimental, constituido por 16 residentes que 

participaron en las t6cnica~ grupales y el grupo control, 

integrado por 16 residentes que no participaron en las técnicas>; 

la muestra se caracteriza por haber un mayor número de mujeres, el 

rango de edad oscila entre los 71-80 años, mayoría son 

viudos, escolaridad es bAsica y no exceden de una antigüedad 

entre uno y dos años de pertenecer a la Institución. 

Asimismo, se encontró que el grupo experimental puntuó una 

ligera diferencia favorable en ~uanto al manQjo de su relación 

interpersonal con sus compañeros en la Casa de Reposo. Sin 

embar90, estadísticamente hablando el reporte indica que no 

existan diferencias sl9nificativas cuanto a relación 

interpersonal entre ambos grupos, ya que a log dos grupos les 

"gusta" ayudar a sus compañeros, saludarlos, platicar con el los, 

~onreirles, compartir su alegria, estar cerc• de ellos, convivir y 

tener atención hacia sus compañero&. 
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Inicialmente &e hizo una red de comunicación que incluye 

toda la población eKistente en ese momento en la Casa de Reposo, 

con la finalidad de conocer con quien entablaban algún tipo de 

relación interpersonal en dicha institución. Un mes después de 

haber aplicado las técnicas se efectuó otra red de comunicación a 

todos los residentes, observándose en ésta, diTerencias 

9ignificativas entre los residentes del grupo eKperimental y el 

grupo control¡ sobre todo en aquellas personas pertenecientes al 

grupo experimental y que fueron identificadas como personas 

aisladas, agresivas, poco tolerantes conflictivas, quienes 

tendieron e cambiar su actitud positivamente y con esto a ampliar 

sus relaciones interpersonales, logrando integrarse a los demás. 

<Ver anexo 2). También se observó que las personas que antes eran 

rechazadas fueron aceptadas por el grupo, ya que el ·grupo 

experimental abrió un espacio lleno de respeto donde pudieron 

exteriorizar y recibir información de si mismos y de los demás. 

Por otra parte, de la observación directa de les 

investigadore& se encontraron los siguientes aspectos: Dentro de 

las primeras observaciones <antes de iniciar las técnicas 

orupales> destaca la divisiOn tajante que eKistia entre los 

residentes por lo que cuando se les incluía en alguna actividad 

orupal tendian a formar pequeños grupos hermetizándolos, sin 

permitir la interacciOn con los demás residentes, y cuando alouna 

situación eKigia que lo hicieran & nivel de grupo, se mostraban 

agresivos, autoritarios, defensivos, poco participativos, molestos 

e inclu5o se negaban a participar si no estaban con su grupo. 
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Lo •ntarlor suoerlraa que no eMlste ningún problema de 

relaclón Lnterper~onal, sln embaroo, os innegable el conflicto 

existente en las relaciones interpersonales, por lo que se puede 

deducir que el cuestionario por sl solo no puede detectar en toda 

su eKtensión dicho problema, ya que existen variables extrañas que 

~ueron dificies de analizar como es el hecho de que tuvieron que 

responder en ~arma verbal el cuestionario, e~to repercutió en 

inhibir su e>Cpontaneidad, ya que las aplicaderas del cuestionar lo 

representa~on de alguna forma una autoridad dentro de la Casa de 

Reposo, ésto aunado a las reglas que existen dentro de la misma 

In5tituci6n, de las cuales se puede mencionar; que deben ser 

cooperadores, respetuosos, funcionales, etc. Esto, repercutió en 

los reportes, los cuales arrojaron diferencias entre lo expresado 

y lo actuado. 

En cuanto a la variable "técnicas grupales" el cuestionario 

reporta que en un 50X de los reactivos si sa oncontraron 

diferencias estadisticamente significativas y un 20Y. se acercó 

para puntuar como diferencia estadistica. Al respecto, se puede 

decir que el grupo experimental si logró discriminar las técnicas 

grupales e~presando su agrado por la mayoría de l•• actividades 

que se desarrollan dentro de las técnicas grupale•, mientras que 

el grupo control, no alcünzó a comprender el desarrollo de las 

técnicas grupales, ya que nunca habían efectuado tales actividades 

sobresaliendo en el los comentarios tales como "eso son solo 

tonterias". 

En cambio, las observaciones que •• hicieron después de las 

técnicas resaltan lo5 9iQulantes aspecto~1 tienden a ser mas 
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R•pontAneos, mA& tolerante•, m•nos agre~ivoe, en una buana medida 

son más coopRrativos, tendiendo a relacionarse con un mayor número 

de personas facilit~ndo9eles más inte9rarse al grupo, ésto se ve 

reflejado en un mayor numero de residentes y ahora estan más 

dispuestos a participar en las actividades de grupo, como son la 

gimnasia, circulas de lectura, paseos, etc. 

E» importante destacar que estos cambios no sélo se ven en 

aquellos residentes que participaron en las técnicas, sino también 

en quellos que no lo hicieron, situación que podria ser explicada 

por Robert Meiqnies t1977> quien indica que si bien las 

consecuencias de lo que ocurre en un grupo terapéutico son 

objetivos bien establecidos, podran extenderse hasta alcanzar 

los grupos exteriores que frecuentan normalmente los 

participantes. A su vez los datos observados confirman la teoria 

de campo de Lewin <1948> en la que hace m~nción de los aspectos 

apoyados por la teoría de la Gestalt donde el grupo es concebido 

mAs que la suma de sus elementos com un toda, por lo que el cambio 

de uno de sus elementos repercuten en el orupo. 

Asimismo, del análisis de cada ejercicio, la transcripcién 

directa da la orabaclón fue una herramienta muy valiosa que 

permitió ver como experimentaron los integrantes del grupo sus 

vivencias, mostrándose un mayor entusiasmo y comprensión a medida 

que transcurrían las sesiones y observAndose que el grupa en si 

evolucionaban en el sentido de un mejoramiento en las tareas y en 

un mayor placer o entrega para realizarlas. 

Los temas que abordó el grupo dentro de las técnicas grupales 
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fueron diver~o•• como l• importancia de hacer ejercicio fislco, 

aprender • comport•r&a mejor, la lmportancla de l• puntua t idad, 

apreciar el valor de los demás y de sl mismos, ejercicios de 

memoria, aprender a convivir, aprender a ver lo positivo de las 

personas, hasta llegar a uno de los problemas concretos y 

centrales de la Casa de Reposo, como es la división que existen 

entre los residentes internos y los residentes de dia en cuanto 

sus relaciones interpersonales; esto se hizo notar en la dinámica 

lMlTAClON V CREATIVIDAD <Ver aneKo 4>, también surgieron temas 

como lnht=iciones de aquel la époc.i <años 30-50) y que inf'luyen 

forma s1g~1ficativa en ellos. Se habl6 sobre el cariño, la 

lmportanc~a de conocerse mejor, sobre los roles que a cada uno le 

corresponce desempeñar e igualmente se hicieron remembranzas a 

través de imágenos, <esta dinámica fue sumamente eK1tosal¡ asi 

como se e"ectuaron Juegos de su época, la cual fue el momento 

culminante dentro de la serie de técnicas, por lo que se creyó que 

el grupo estaba preparado para recibir dinámicas que requerian no 

solo mayo~ análisis sino que los involucraba más al análisis 

interno. Pcr lo que se incluyó el Psicodráma, resultando sumamente 

dificil de ef'ectuar, ya que causo una gran ansiedad a todos to 

integrantes, disminuyendo la motivación que ya se habia 

conseguldo, esto se vlO reflejado en la siguiente sesión, la 

cual faltaron varios y los que asistieron participaron muy poco. 

Por lo que se decidió en las sesiones posteriores iniciar con 

ejercicios de relajación y no tocar temas de mayor profundidad. 

Es importante resaltar que ya no se pudo volver a enrolar al 

grupo al nivel que se encontraba, sin embargo, al f'inalizar las 
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técnicas, se hizo una revisión de estas, y interpreto el 

comportamiento del grupo, esto hizo posible que se retomaran 

aspectos negativos o difíciles de manejar y eKprasar, como el 

tener que representar a nivel grupal a una autoridad de la Casa, 

asi como e~ternalizar sus sentimientos. Llegando el propio grupo a 

concluir que todo tema que se relacionaba con la casa de Reposo y 

que pudiera ser interpretado como alga negativo, podría r~percutir 

en su propia imagen. 

En términos generales podemos concluir que las técnicas 

grupales si influyeron en las relaciones interpersonales de los 

senectos pertenecientes a la Casa de Reposo "Mateas Portillo", ya 

que, pesar de que el cuestionario na registro diferencias 

estadist1camente significativas, las otros tres instrumentos si 

las regastraron, por lo que se acepta la HipQtesis planteada en 

esta investigación. 
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LSalt.aoione• y DlflGUlt•41s, 

En esta etapa el ser humano que reeide en alguna institución 

para ancianos se vuelve ensimismado y ee le dificulta establecer 

nuevas relaciones. razón por la cual es dificil lograr la coopera

ción de este grupo para realizar investigaciones con senectos. Al 

rospecto. Fuertes. A.R. senala que es importante establecer antes 

una buena relación entre el anciano y el investigador. 

En el transcurso del taller, se presentaron varias difi

cultades. como el hecho de que los participantes olvidaban acudir 

a las sesiones y minutos antes de iniciarse las sesiones. se tenía 

que recordar a cada participante 9U compromisb, también se 

present~ron obst~culos en el desempeno de las tareas como la 

dificultdd que unos ten!on para desplazarse de un lugar o otro: 

escuchar las instrucciones o a sus companeroa: visualizar tanto 

mensajes escritos asi como las im~genea o tareas de escribir por 

no poder ver o por problemas de artr.itis. 
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5, A N E X O S 

AHEXO l. 

REGISTRO OBSERVACIONAL 

REDES DE COMUNICACION ANTES DE APLICACION 'DEL 

TRATAMIENTO (TECNICAS GRUPALES! . LINEA BASE. 

REDES DE COMUNICACION DESPUES DE LA APLlCACION 

DEL TRATAMIENTO (TECNICAS GRUPALES) 
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IVEXD 2. 

LINEA BASE. 

REGISTRO OBSERVACIONAL 

CASA DE REPOSO: Al considerar a los residentes perf:ene-

cientes al grupo ingtitucional, 

casi el 50% de ellos busca en 

puede decir que 

mayor tiempo su 

privacidad. Si bien es cierto que la gran mayoria 

interviene en las actividades que marca el 

Departamento de Trabajo Social y el de Psicología, 

éstas 

matutino, 

llevan~ cabo unicamente en el horario 

mas tarde los residentes quedan 

pr~ctimente solos y con la libertad de hacer lo 

que gusten, prefiriendo la mayoría encerrarse en su 

cuarto ver la T.V. <novelas, noticias 

deportes>. El ar9umento de este aislamiento se basa 

en l.a idea de que "afuera" de sus habitaciones sOlo 

encuentran problemas de relación interpersonal, 

debido a que suelen interpretar erroneamente lo que 

dicen y con esto los demas hablan mal de ellos. 

lQue hacen las residentes cuando se encuentran en grupo? 

Generalmente desarrollan ciertas actividades como: 

- PASEOS. 

- <COMIDA, DESAYUNO V CENA> COMEDOR. 

- GIMNASIA. 

- CIRCULOS DE LECTURA. 

- TERAPIA FISICA, 



MSEOS1 esta actlvldad las residentes forman 

pequeños grupos <se relaclo~an unicamente con el 

que se llevan bien en ese mo~ento>, o buscan la 

compañia de la trabajadora s~cial, maestra o la 

trabajadora de servicio que les acompaña. Al subir 

al camión se acomodan en su as:ento <el cual es el 

mismo ~n todos los paseos cara la mayoria> los 

rasldentes molestándose y prefierlendo no ir al 

paseo cuando su asiento ya es:a ocupado. 

- Al llegar al lugar dest i rada se muestran con 

frecuencia molestos porque 

esperaban. 

era lo que ellos 

- Se muestran también ens1m1s.ra::ios. 

- DurMnte el viaje se mantiene~ a la disposición de 

la coordinadora del paseo, ca~tando o platicando 

con ella segun sea la consigra. Otros prefieren 

dormirse hasta que llegan. 

- Unica.nente se muewtran e)(pontaneos cuando &on 

estimulados por los coordin3oores <narrando en 

oc•s1ones que fué lo que les 9usto del paseo y que 

fué lo que no les 9usto>. 

NOTAt Estas observaciones se ~an hecho durante mi 

estancia en la Casa de Reposo <1 año b meses>. 

En varios de los paseos ha sido necesario reportar 

a alQunos residentes, ya que su conducta ha sido 

merecedora del mismo, dichos reportes los hacen las 
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CllttEDOR• 

GllNISIA: 

personas encargadas del grupo. 

NOTAa Sln embargo, los regidentes reportados consi

deran que el reporte ha sido injusto molestándose 

mucho porque pasa a su c~pediente y sus reponsables 

se van a molestar con ellos. 

Se relacionan unicamente con 2 o 3 personas de 

su mesa, y a los otros Los iqnoran. 

La mayoria ~e concreta a tomar sus alimentos, los 

comentariou que hacen son unicamente en relaciOn a 

la comida. 

En las mesas que diseñadas para 8 personas, con 

frecuencia una de la personas es identificada como 

agresor y otro como el aoredido, aliandose los 

demás ya hacia uno u otro lado segun les 

convenga por lo que en ocasiones, durane la comida 

se han suscitado pleitos; algunos se solucionen 

el seno del mismo grupo y otros requieren de la 

intervención de la Oirecc iOn, ésto les causa 

problemas tales como1 un reporte o una suspensión 

por parte de la institución que pude ~er desde 3 

dias hasta de un me~ seoún el problema. 

Durante esta actividad se muestran más abiertos 

interviniendo en las dos rutinas de gimnasia. 

Se hablan entre el los, sugiriendo no hacer al9ún 
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tipo de ejercicio porque les hace daño. La rutina 

la dosarrollan con alegria, provocando rlGas en 

varia5 ocasiones por la forma en que alguno de 

ellos hace los ejercicio~. 

Se considera importante mencionar que cuando se 

inicló la oimnasi• se hizo con la intención de que 

a través de la misma interactuaran entre ellos, lo 

cual en este tiempo s~ ha logrado. Pero es claro 

q1Je los que asisten -:>on los mismos que la iniciaron 

y solo algunos residentes se han integrado poste

rior-mente. 

Mucho de lo que se ha logrado en esta actividad se 

debe la intervenci6n dal psicólogo, ya que 

durante la Gimnasia se estimula la participación de 

todos los integrantes; propiciando con sus co

mentarios un clima aoradable y relajante, por lo 

que durante esta actividad tienden a reir y bromear 

entre ellos, siendo esta una de las actividades 

favoritas de los residentes. 

Sin embargo en algunas otras ocasiones se han 

suscitado problemas debido a la critica que hacen 

algunos compañeros por la forma de hacer la 

qimna&ia, pero el psicólogo que esta dirigiendo la 

actividad, interviene con el objeto de evitar que 

el problema tome otras dimensione~. 

El 9rupo de la gimna5ia esta constituido por 2b 
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personas. 

CIRCU..0 IE: LEC1\JRA1 En esta actividad se ha observ•do que 

los residantes que asisten en <orma voluntaria se 

muestran •biertos al cambio, cooperadores entre si, 

pero al mismo tiempo escepticas de qu& la gente 

cambie, <rases comoz 

"Los qua venimos aquí 

''Asi son y asi se moriran''• 

50mos lDs del problema 

ésto nos compate a todos y por lo mismo deberian 

estar aquí, todos'', ''los que n~ vienen, cOmo van a 

cambiar''• Estos comentarios sugieren la participa

ciOn de todos los residentes al circulo de lectura 

para que a partir de un tema de interés comun se 

pueda analizar y refle~ionar sobre situaciones 

especificas, mediante la participación del grupo a 

través del diálogo. 

En ocasiones se muestran agresivos durante esta 

actividad, haciendo comentar1os negativos acerca de 

l.a lec tura. 

del grupo 

Algo importante que sucede por parte 

que cuando el agresor empieza 

intervenir, el grupo se identifica con el agredido, 

defendiéndolo y eMplicándole al residente agresor a 

que se re<iere lo que él "no entendiO". La mayoría 

de las ocasiones el residente agresor da la razOn a 

los que le estan explicando, pero otras 

ocasiones mantienen su postura de des•cuerdo; en 

eutos casos el psicOlogo interviene sugiriendo 

profundizar en el tema posteriormente de manera 
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lndlvldual, tratando de que los residenteG una vez 

terminada la l•ctura, hagan ccmentarlos y rescaten 

los elementos importantes de la misma. 

Los residentes que participan en el círculo de 

lectura son 25 personas aproKimádamente. 

TERAPIA FISICA1 Aquí se dirigen a los encargados de la 

Sala de rehabilitación, concret~ndose a hacer el 

ejercicio el tiempo qu9 les marca la terapista, 

sin embargo, los residentes también lo utilizan 

para hacer bromas y comenarios superficiales con 

los terapistas y bromeando o haciendo comentarios 

con los terapistas o con su grupo de dmigos. 

Los problemas que se han suscitado aquí es, por el 

horario, debido a que alguien se encuentra en tera

pia a la hora que le toca a otra persona. Otro de 

los motivos por los cuales agreden es por sentir 

que a alquien le estan dando una terapia más com

pleta y que no me la merece, en cambio ella si. 

En si el 

superficial 

ambiente que se percibe aquí es 

y fria se aboca a las terapista o 

amigos para platicar y anulando de su espacio a los 

otros residentes que se encuentran en ese momento. 

o se unen para criticar algun compañero, 

propiciando con ello serlos enfrent~mientos. 
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FESTIVALES 1 Los festivales oroanlzado$ por la ln•tituclón 

paseen cualidades terapeúticas de gran alc~nce. Una 

comida especial, acompañados por personalidades 

distinguidas por parte de la InstltuciOn y la 

mú&ica en vivo hacen que el residente espere este 

festejo con oran entuciasmo y su arreglo sea esme

rado. 

Los residentes olvidan durante el festival todos 

•quel los resentimientos mal entendidos 

indiferencias con sus compañeros; vuelven 

espontaneas, abiertos y alegres pero poco tiempo 

después vuelven a tomar la misma actitud. 
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REGISTRO OBSERVACIONAL. 
Después de las Técnicas Grupales. 

Paseos1 Cuando suben al camión tienden a buscar el lugar 

que ocuparon en el paseo antorlor sin embargo, se 

muestran más flexibles accediendo a sentarse 

otro asiento cuando "tiiu lugar" esttt ocupado. Se ha 

observado una mayor p~rtlcpaclOn durante el viaje, 

la mayoria toma parte en las actividades de cantos 

y juegos <sl lo hacen cantando porque no saben 

la canciOn, &i la hacen aplaudiendo y riéndose>. 

Esto ha dado lugar a disminuir el número de persa-

nas que se duermen. También muestran mayor 

interacciOn entre ellos, dando luQar a eKperien-

c1as en común, reflejándose en la propia casa de 

reposo un mayor lnterQs por el otro, a parte de 

compartir temas en común. 

Esto ha propiciado un incremento en la población 

que decide •alir y participar los paseos. 

Anteriormente el número de integrantes para esta 

actividad oscilaba entre 17 y 23 personas. 

Actualmente <lutua entre los 35 y ~O. 

Aun cuando se reportan algunos residentes, por 

discutir o agredir a algun compañero, el numero de 

reporte» ha disminuido considerablemente, éstos 

mas bien por premanecer mayor tiempo un 

lugar que el indicado. 

Comedorz Durante la comida se comumlcan con lo& compañeros 
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Gimnasias 

que comparten wu mesa conversando sobre algun tema 

en común, una que otro permanece callado. 

Observandose un ambiente mucha más agradable, 

&obre todo en aquellas mesas en las que se 

•ncuentr•n mas de 2 residentes que participaran 

las dinámicas. Las mesas en l•s cuales no se 

encuwntra ningUn residente qua haya participado en 

las técnicas permanecen armonicamente, pero casi 

toda su estancia en el comedor se mantiene en 

silencio o hablando solo lo necesarla entre ellas. 

Despues de la aplicaciOn de las técnicas grupales 

ha abserv•do una mayar interacci6n en el grupo 

tanto antes de inicier los eJercicios <hacen 

comentarlo&, platican, dicen chistes>, asi como 

durante los eJercicios se muestran mAs tolerantes 

cualquier coment~rlo correciOn de algun 

compañero. Concluida la gimnasia los residentes 

que estan en posibilidades de desplazarse ain 

dificultad, ofrecen ayuda a aquellos que no lo 

pueden h•cer por si mismas. 

C&rcula de Lecturas Las residentes se muestran mAs flexibles 

para oir lo9 comentarios de sus compañeros inter

viniendo más eMpontAneamente en la discusión de la 

lectura. 

Por otr• parte tienden a sentarse más cerca, 

parmitiondo el contacto entre ellos. 
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AlQo qua r•sulta importante resaltar aqul es que 

ahora son ellos los que proponen el material de 

lectura, auoieren y ofrecen algunos de sus libros 

o artículos que tienen en sus cuartos. 

Terapia Físlca1 Actualmente los ejercicios prefieren realizarlos 

en grupo y convivir entre ellos, se muestran más 

flexibles a relacionarse. 

Por otro lado han hecho de esta actividad algo muy 

aoradable 'fa que ahora algunos llevan cassettes 

para escuchar música en la uala de rehabilitacidn, 

Pasando con esto a ser más que un lugar estresan

te, un lugar verdaderamente atractivo, prefirtcndo 

en muchas ocasiones perder alguna salida organiza

da por la lnstltución,ya sea a la tienda o al 

centro por no dejar de asistir a la terapia. 
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llNEJlo. a. 

--1616 DE LAS TECNICAS ~ 
TOtlAllAS DE LA llRNIACllllll 

lP•ra qué creen que sirvió este ejercicio? 

- Para =onocerno~ mejor. 

- Para conocernos nosotros mismos. 

- Conv1v1r con los demás. 

- Para saber mis gustos. 

- Para saber qué tan afines somos. 

lLes gustó? 

- Si, porque nos conocemos mejor. 

Pri1era &etlón 

OBSERVAC 1 Or>4: Es ta actividad no fué del a9rado de todos los 

residentes, ya que a muchos les daba pena bailar, 

temían a la burla o critica, por lo que cuando se les 

pr&guntó si les habia gustado el ejercicio, sálo una 

mínima parte hizo esta afirmacion. 



~Para qué creen que slrvió este eJerclcio? 

- Para tener agilidad. 

- Para estar en activldad. 

- Para la vlsta. 

- Pcl1-a correr. 

- Para captar las co~as. 

Para reaccionar r~pido. 

- Para tener el pensamiento ocupado. 

- Para :rar1sm1tirnos los unos a los otros algo. 

- Para ayudarnos. 

- Para.aprender del que sabe. 

- Para irnos conoc1endo. 

LLes gustci? 

- S1, me gusto. 

- Me pareció ameno e interesante. 

- Para mi fue lo máwimo. 

OBSERVACION: Esta actividad fue del agrado de todo el grupo, se 

respiró un ambiente de alegria y entusiasmo. A pesar 

da que se formaron tres equipos, todos se integraron 

como grupo. Esta técnica genero una observación 

mutua entre los integrantes del grupo. 
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Bajo al estré5 y anQustia de lo5 participantes, 

•simismo loQró establecer una comunicación entre los 

participante~ y examinar los diferentes niveles de 

cooperatlvidad. 
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lPara qué creen que sirvió este ejerciclo1 

- Darnos cuenta que ninguno somos Lguales. 

- Tenemos distinto modo de interpretar. 

- SegUn el modo de captar las cosas, hacemos las cosas. 

- Segun la inteligencia captamos las cosas. 

- Según la facultad interpretativa de cada uno. 

- Oue la comunicacidn es muy compleJa. 

lLes gusté? 

- Sí 1 . mucho. 

- Para mí es un conocimiento completamente absoleto mi 

persona, tenia idea de lo que era esto, ni que lo 

que se sacaba de esta dinámica, ni lo que se aprendia de 

como debemos comportarnos, cómo debemos tratar a nuestros 

semejantes, ha sido para mi algo muy agradable. 

- Expone un problema personal. 

- Nos falta mucho que aprender. 

- Es algo muy bonito. 

- Es algo muy intaresante. 

- Es algo Util. 

OBSERVACION: Esta dinámica despertó mucho interés por parte· de 

los integrante& del grupo, por lo que se mostraron 

atentos y participativos, dejando ver no s6lo su 

asombro sino también su deseo por aprender algo mas 

sobre ellos mismos y de los demA~ de una manera 
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novedos«1. 
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lPara que creen que sirvió este ejercicio1 

- Para la observación. 

- Para fijarnos mAs. 

- Para reconocer la simpatía de la que estamos hablando. 

- A mi no me gusta fijarme con detalle en la gente, sólo lo 

que capto rap1do porque sino se pueden molestar. 

- Para captar más los d.etal les que el conjunto. 

- La verdad, el hecho de qu~ Licha lle9ara tarde, <la 

visita sorpresa> me di cuenta que la impuntualidad causa 

trastornos, para m1 fue una clase o materia que me va a 

tierv1r. 

- Para que reparemos y apreciemos el valor de los demAs y nos 

respetamos como se merecen. 

- Esta bien la observación, pero que no dé marg~n a la 

critica. 

lLes gustó? 

- SL 

OBSERVACION1 Durante esta dinámica no participaron todos, ya que 

la mayoria se desconcertó al ver que una de sus 

compañeras lle9ó poco mas tarde y vestida en 

forma diferente a lo que acostumbra usar. En alguna 

cara se observó alguna sorpresa, otros no se 
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fijaren an su compañer•• 

Esto hizo que sólo los que habían ob5ervado a su 

compañara participaran, qued~ndase las otro solo 

como espectadores. 

ltlL!e~LQM ~ ~e!L~l~e~ 
<SILLA>. 

tPara qué cre~n que sirvió este ejercicio? 

- Cad• movimiento da cad• persona con :a silla ha tenido una 

intancion que es lo mAs importante, mas que el movimiento 

mecan~co. 

- Estar reunidos y mover la silla, ha sido un preteKto para 

demos~~ar qu• nos estimamos, que 9ozamos de nuestro 

compa~eros y que deseamos repetir momentos como estos, 

tantas cuantas veces sea necesario. 

- Lo Q~e sí, doy las gracias a todos los presentes porque 

est•mcs contentos, porque estamos viendo caras e~preslvas 1 

contentas como esta Sra. ltrene>. Estar en un ambiente 

afectivo y lleno de cordialidad y que permanezca entre 

nosotros todo afecto y cordialidad. 

- Sirve cara memorizar. 

- Es •lqc mucho más profundo, como lo dijo el Profesor Manato. 

- Cuando llegamos aqui el objetivo era que convivieramos, 

pero por diferentes motivos ha estado dividido, los de 

arriba y los de abajo, sin embargo, con estas terapias 

estan logrando este objetivo a lo mejor sin proponerselo. 
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- Si ha habido al9Un mal entendido, esta es una oportunidad 

varios y que sl algún día alguien interpretó aloo mal, 

5onrisa, es una oportunidad de r•ctiflcar. Con estas 

terapias se ha ido integrando poco a poco a las personas. 

- Al final estas cosas tienen que ir interesando las 

personas que no han creido en ellas, pero que con hechos se 

van ver posit1vas, entonces yo pienso que cada día 

vendremos mas, siempre y cuando lleguen a estos fines. 

- Porque desgraciadamente alguien opino que las terapias 

pasadas <residencia de dia, efectuada por la trabajadora 

sociall que en luoar de haber dejado puntos buenos, habia 

dejado puntos malos, yo lo ignoro, yo no estuve, no puedo 

decir ni si ni no. 

- Ahora 

neoativo, 

que ninguno de nosotros hemos pensado en 

entonces que bueno que nosotros hallamos 

encontrado ~l camino que deseamos el de la unidad, porque 

de estas cosas hay tanto material, esto sirve para 

refrescarnos la memoria, pero al final también hay otros 

objetivos. 

- Son objetivos qua vemos fiu utilidad, y a la vez sirve para 

memorizar. 

- Cue todo el sacrificio que hacen para llegar a una meta de 

comprensión, porque yo nunca me imaginaba como empezaban v 

como finalizaba, espero que como han comenzado, así 

termine, a mi me ha gustado mucho. 

- Todo estA muy bien. 
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¿Les oustá1 

- Si 

- Entre m~~ orande e• al grupo mAs se desarrolla, 

- V nos conocemo~ m~&. 

OBSERVACION1 En é9ta dinámica en un principio el orupo se mostró 

tenso, sin embargo, a medida que transcurria la 

dinámica, los integrantes se fueron intereGando. Fue 

una actividad de suma atenciOn, debido a que el 

ejercicio conGistió en imitar el movimiento de sus 

comp~ñeros con la ~illa a· inventar otro movimiento 

mAs como una aportaciOn propia. La tarea la 

desarrollaron casi sin equivocaciones, esto motivo y 

generó gran entusiasmo y bienestar. 

Al analiz•r el ejercicio hubo gran participación y 

cardi«lidad, por lo que se alargó la sesión. 
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Cu.arta 111ión 

lPara qu• creen que sirvió esta ejercicio? 

- Como conservamos la mentalidad de antes, no mencionamos las 

prendas intimas. 

- Ni siquiera se tendían en loe tendederos, desde el momento 

en que no lo puQimos. 

- Pensé que este ejercicio era el principio de una 

información 1 que esto no nada más era el objetivo de esta 

lis ta. 

- <prendas intimas> no lo dijimos, porque no lo quisimos 

decir. 

- Ahora hay más libertad. 

- En las mañanas uno se viste por necesidad, y en un momento 

empieza a fij•r•a y poner atención en lo que uno trae. 

Para ver si con lo que tQ vistes te sientes bien. 

- Para quitarse l•s inhibiciones. 

- Para ver si nos falta algo que ponernos. 

- Anecdota, <calcetín cambiado> 

- Anecdota, <calcetín>. 

- Para ver si estamos vestidos bien. 

- Una observación de nosotros como mujeres. 

- Aprender unos da los otros con otras opiniones. 

lLes gustó? 

- Si, astá interesante. 
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- Cada d~a aprendemos mAs. 

OBSERVACIONs El ejercicio fue muy corto, diá la impresión que 

Gálo •ra el fraQmento da un sjercicio. 

Sin amb•roo, dentro del an~lisis se abordaron temas 

diferentes al objetivo inicial da esta técnica, como 

son las inhibiciones dadas por los valores de la 

época. 

Los inteQrantes se mostraron participativos. 

lPara qué creen que sirvió este ejercicio? 

- Para saber hasta que punto podemos desarrollar nuestros 

sentidos. 

- Para apreciar lo que tenemos. 

- Mucha5 veces no valoramos lo que tenemos. 

- Para ver todo lo que nos rodea. 

- Una llamada de atención para cuidar nuestros sentidos. 

OBSERVACIONES: El grupo se mostrO participativo, asi como se 

observe una buena integración. 

Se analizaron sus propias limitaciones, logrAndose 

con esto un efecto terApéutico, asi como un 

conocimiento más profundo de sus compañeros. 
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Duintl 1Hl0n • 

¿Para qué creen que sirvió &Gte ajercicio? 

- Cada quien plensa cosa~ diferenten da lo que hacla. 

- Se imagina cada uno cosas diferentes. 

lQue objeto tiene esto para nosotros? 

- Ninguno es igual al otro, no podemos hacer las cosas 

iguales. 

- Nos ponemos nerviosos ante un pUblico. 

OBSERVACION: En ésta dinámica hubo poca participación, 

mostrándose tensos y desorientados. Muchos no 

ubicaron cual fue la finalidad de la dinámica. 

El tema giró alrededor de las diferentes formas de 

comportamiento ante el estr•s. 

lPara qué creen qua Girvió esta dinámica? 

- Es lo que queremos saber. 

- Para actuar con más 5arenidad, más controlado. 

- Para ver al sentir de cada acción. 
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- Que siento cuando doy un abrazo, doy la mano o toco la 

cabeza y l• reacción de cada persona. 

Preounta1 <Persona con deformación artrLtica) yo no di la mano, 

me coqió de aquí porque yo inmediatamente calculo, lqué 

sintió al no sentir mi mano? 

Respuesta1 No me di cuenta. 

- El contacto con otra persona es importante. 

- El ef~cto se siente inmediatamente diferente. 

- Cuando nos dan la mano hay que recibirla con alegria y 

naturalidad. 

- Habemos gentes que somos parcas toda la vida, y la gente se 

siente. Yo misma me cohibo de mis actitudes, sin embargo, 

cuando la gente que me conoce sabe que los aprecio aunque 

no sea e~presiva. 

(Monato al referirse a las parejas). 

- Si uno es fria y otro no. 

El cariño debe darse con todo el exce~o 1 no importa. 

Yo soy un individuo afectuoso, porque muchas veces 

reprimo, porque se que ahí no hay nada. 

El cariño es aloa maravilloso. 

- También es espontáneo, no se puede forzar. 

OBSERVACION: Se les dificulta entender y seguir las instrucciones 

de la tarea a realizar provocando al inicio una 

tensión. Sin embargo, conforme la dinámica fue avan

zando el grupo Tue relajándose llegando una 

expresiDn de agrado y admiraciDn. 
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Sida t11lln 

¿para qué creen que slrvió este·ejercicio1 

- No hicimos una conversación, se dedicaron a hacer una lista 

de nombres de frutas. 

- S:i • 

- La e1<presián 

- Tiene algo que ver mas que frutas. 

- No nos puslmos de acuerdo, 

- Realmente no fué una conversación. 

- Yo en concreto no he asimilado nada. 

- Todo fué igual como preguntas. 

- Nada m~s eran pieguntas y preguntas, 

- Se nos fué el tiempo en estar pensando en la fruta. 

lPara que sirve? 

- Es lo que quisiera saber. 

- Para ver que fruta nos gusta más 

- No precisamente la fruta, sino la eMpresión, puedo saludar 

con mucha amabilidad o serio y la e1<presián dice algo, 

puede ser cualquier objeto, pero la eMpresiDn. 

- O que una gente no acepta tu amabilidad. 

- Nos hicimos bolas. 

- Na interpretamos el tono. 

- Me costó trabajo imitar la eMpresión de alegria y coraje y 

no me costaba trabajo trasmitirl&, por qué. 
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OBSERVACIONz Les fu6 dif icll entender la consigna y aún ma& 

seguir las instrucciones, se les dificultó el cambio 

de eMpreslOn de acuerdo a diversos tipos de afecto. 

No les gustó, se mostraron muy ansiosos durante el 

ejercicio. 

Sin embargo, al analizarla resaltaron la importancia 

que tienen las diferentes expre•iones que utilizan 

en forma cotidiana sin percatarse ellos mismos qué 

comunican a los demás. 
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lPara qué creen que sirve este ejercicio? 

- Yo no estuve muy de acuerdo con ésta dinámica. 

- El tema sobre la "Casa de Reposo", el que cada quien dirla 

lo que cada quien tenia que decir. 

- Yo les voy a leer Jo que dice el papel. 

"Usted tiene que contradecir todo lo que se dig,8. 1 y hacerlo 

not.;ir" 

lCómo se sintieron? 

- Bien. 

- No me gustan. 

- Yo creo que sirviD para ponerse de acuerdo con el tema. 

- Para sacar las cosas positivas, sacando algo malo, y las 

cosas que se hacen, cosas buenas, se hacen con errores. 

- EGta sL me gusto. 

- Aunque no me gustó el papel que me toco. 

- Me sentí perfectamente. 

- Si me gusto. 

- No me gusto el papel de observador. 

OBSERVACION; Esta dinAmica causó gran ansiedad con una gran parte 

del grupo, en particular las personas que abordaron 

el tema que eata directamente relacionado con ellos 

mismos, "La Casa de Reposo" Ja discusiOn fué larga, 
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causando en algunos de ellos sueño, Y• que •lgunos 

no podian air bien • sus compañeros. 
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SéptiHsestón 

lPara que creen que sirvió este ejercicio? 

- Somos muy simil~res, no hubo fricciones, hubo compañerismo 

de los grupos. 

- Muy interesante. 

- Muy abierto, y entendimos ha sido más interesante que todos 

los dem.ts. 

- Para mi e~to ha sido una eMperiencia muy buena y se ve con 

todos sus a<ectos y defectos. 

- Si tenemos buena voluntad podemos corregirnos. 

- El ver cualac son sus gustos y carácter. 

- Pero no nada m4s aquí sino en varios aspecto~. 

- Aqui venimos a aprender para ponerlo en la práctica allá 

a<uera. 

OBSERVACIONt Esta dinámica les gustó mucho, manifestándose a 

través de su participación, la cual fué rica. 

Se logró una buena integración del grupo. 
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Octn.1 111Un 

lPara qué creen qua sirvió este eJerciclo? 

- Fué como un desaho90 intlmo, bonlto 1 porque noG d•n la 

oportunidad de desaho9arnos, que es lo que mucho tenemos 

aqui, que nos ahogamos ivamost no somos espont~neos porque 

tenemos que guarddr nuestros sentimientos, porque uno 

puede o'fender. 

- Recordar es muy bonito, aunque sea una enfermedad, sobre 

todo esas cosas muy agradables y ver la diferencia entre 

como vivla y como estoy viviendo. 

- Yo me identifique no como estoy viviendo ahorita sino de 

antes. 

- Recordar es vivir. 

Como dice un pensamientoi Señor, gracias por permitirme 

urgar en mis recuerdos, para 

recordar las cosas bellas que 

hemos; vivido. 

- Recordar es vivir. 

- Trae en la mente remembranza9 de epocas pasadas, de nuestra 

Juventud. 

- Recordar porque me ayuda a controlarme. 

- Para corregirse. 

- Las fotos nos traen recuerdos, por lo que estan haciendo. 

- Como en una pelicula. 

- Recordar nuestra juventud como la vivimos como la 
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quisimos vivir, (la pudimos vivir) para ver coma nuestros 

compañeros son feliCR9 recordando. 

- Es muy bonito en qrupo recordar, porque una siente 

reprimida y aqui el compartir esto y lo entendemos. 

- <cuenta su mayor pena al ingresar a la casa de reposo, 

afecto). 

- Se han dado cuenta como a mejorado la dinAmica, al empezar 

veniamos con cierta apatia, floJara casi nos tenLan que 

traer, sino que ya van como 4 veces que veo el reloj pa1-a 

bajar, cuando estaba jugando damas chinas y eso que 

gustan mucho, yo siento que se ha logrado mucho con esto, 

porque entiendo lo que pasa los de arriba y los de 

abajo. 

- Cuando yo llegué el objeto es la convivencia, ahorita estan 

logrando lo que no habia logrado el Director. no con las 

intenciones que traiamos, porque al principio yo traté. 

- Ahora la dinAmica esta cambiando el panorama, porque el 

convivir aqui siento que hablamos de todo, desde luego 

respetando lo que tenemos. 

- Va no hay muralla. 

- Va no hay muro de Berlin. 

OBSERVACIDN: Todos los integrantes del grupo participaron con 

mucho entusiasmo, encontraron lugares y viven~las en 

común, asi como gusto por algunas actividades que 

re•lizaban en aquella época, esto sirviD a que 9e 

lograra una identificaciOn entre los miembros del 
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Qrupo. 

Este ejercicio dió pauta a realizar JueQos que solian 

hac•r. cuando eran niños o adolegcentes. 

¿para qué creen qua sirviO este ejercicio? 

- Son eJercicios. 

- Para poner atanciOn y ejercicio fíSico. 

OBSERVACION: Esta dinámica sirvió para finalizar la dinAmica, 

todos los integrantes participaron con entusiasmo y 

atención, de tal suerte que l• facilitador• no 

109raba que perdiera alquno. Se observó una gran 

cohesión. 
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Nonna se&10n 

JYs§Q gg 1Y8~ flBY~sBQ 
Notas Esta sesión no fué posible grabarla. 

OBSERVACIONr El grupo se encontraba eufórico, lleno de alegria y 

enerQia, dispuesto a realizar las actividades y dar 

lo mejor de si rnismoG, se sintieron afines al ver 

que todos habían Jugado este Juego. 

~~sqQ Qs ~tl~~tl~~~tlªs 
Notar No se grabó. 

OBSERVACIONs Este juego fué acogido con gran entusiasmo, aunque 

algunos no lo conocían, un integrante del grupo 

mostró como se jugaba. 

Fué un Juego que requiere de atención, ya que 

necesario imitar los movimientos y repetir lo que 

dicen. Todos los participantes mostraron alegria, 

entusiasmo y una gran actividad. Se observó una gran 

cohesión en el grupo. 
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NciH1111ón 

eui;;ggBe!:le 
Notas No funcionó la orabadora. 

OBSERVACION1 El grupo se presentó con gran entusiasmo, sin 

embargo el hecho de tener que elegir un tema, con 

su• personaje& v representarlos fué muy dificil d& 

loorar. 

Aunque encontraban en la mejor disposición de 

realizar cualquier actividad 1 las instrucciones no 

fueron muy clara~, una buena parte del grupo no 

entendió de que se trataba. 

Ante la ambigüedad surgió el enojo y ansiedad, 

neq~ndose muchos a participar. 
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DéciH prlaera H51Dn. 

lPara qué creen que sirvió este ejercicio? 

- Para recapacitar. 

- Como poder actuar. 

- Para tomar decisiones y tener mas responsabilidad en la 

vida. 

OBSERVACION: Esta dinámica les agradó mucho mani~e9tando de que 

podrian analizar varios aspectos, Lo cual les dejaba 

una enseñanza. Se mostraron atentos e interesados. 

Esta di n.t.mica ~ué fácil organizar al grupo 

entendiéndose fácilmente la consigna. Sin embargo, 

faltaron 7 integrantes. 

lPara qué creen que sirvió este ejrcicio? 

- Para tomar decisiones. 

- Para unir más a la familia. 

OBSERVACION1 El grupo se mostró atento a la representación que se 

hizo, posteriormente participaron ~ctivamente en dar 

vu opinión. Sin embargo, a pesar de que eran pocos 

los asistentes C9 asistentes> No se encontraban con 

el entusiasmo y clima que habia lleoado el grupo. 
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¿para qué c~een que sirvió esta dinAmlca? 

- Par• recordar. 

- Para saber más de nuestro~ compañeros. 

lLes gustó? 

- Si. 

Déciu 111um11 s11Un 

OBSERVACION: Les gustó mu~ho porque casi todo el grupo compartid 

eKperiencias agradables que v~vieron en esa época. 

Sólo un integrante tWalter> permaneció casi al 

margen de los comentarios, debido a que en esa época 

Alemania se encontraba en la 11 Guerra Mundial, 

donde el tuvo que participar. 

Después del comentario, el grupo pareció unirse para 

compartir su sentimiento. 

gk §QkQ~Q1!9 EQ~Bg 

¿Para qué creen que sirvió este ejercicio? 

- Par• ~oner atención. 

¿Les gustó'? 

- Si, mucho. 

OBSERVACION: En esta dinAmica se integró todo el orupo partici

pando con gran entusiasmo, respirAndose un aire de 

tranquilidad v relajamiento. A pesar de que algunos 

no oian, si pudieron integrarse a la Din4mica ya que 

hubo mucha observ•ción y atencion por parte de todos. 
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Dkl11 tuctn sesUn 

LPara qué creen que sirvió &$ta dinámica? 

- P&ra observ•r. 

- Para poner atención a lo que dicen. 

- Para ref'laMlonar un poco, para observar detalles 

importantes y parA hacer preguntas. 

OBSERVACION: Esta din~mica no les gustó del todo, fué poca 

participación, sin entusiasmo. Durante la sesi6n se 

mostraron ansiosos y con una e~presión de disgusto. 

lPara qué creen que sirvió esta ejercicio? 

- Para hacer una obra on comün, 

todos tenemos diferentes ideas y unos tienen más f'acilidad 

que otros, 

haciendo una división de trabajo. 

- para la cooperación. 

lo que le5 faltó fué comunicación y organización. 

aprender de los demás. 

OBSERVACION1 Esta din4mtca les gustó, mostraron interés sobre 

todo aquel las. personas que par t le iparon. Sin 

embarQo, al resto del grupo pareciO aburrirse de 

desempeñar el papel de observador. 
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Slkl11 cuarta sHión 

OBSERVAClONs El orupo SR observó participativo y espontAneo. Cada 

participante rea.li::·ó su mejor esfuerzo para imitar 

El grupo 

tanto •l movimiento como el sonido de las animales, 

qln temor a l• critica. 

se mostró Gumamente estusiasmado y ansioso por 

conocer a SJS anónimos amigos que Ge h•bian e•crito a lo largo 

de todas :as dinámicas, se llevaron grandes sorpresas y se 

comenté la e~periencia de cada miembro sobre lo que despertO este 

tipo de mensajes. 

Se efectuó una revisiOn de c~da dinámica, y de esta manera se 

pudo rescata~ algún material que causó ansiedad, enojo o apatia, 

analizando las posibles causas que despertaron astas actitudes. 

Posteriormente se otorgó un diploma a cada participante por 

asistencia al Taller y finalmente se organizó un festejo con el 

fin de que el grupo tuviera la oportunidad de convivir de manera 

espontAnea. 
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