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INTRODUCCIÓN 

A finales de 1999 me invitaron a trabajar con indigentes en una de las 

casas de Asistencia e Integración social del Gobierno del Distrito 

Federal, el equipo al que me integré había realizado un diagnóstico de 

estas casas en donde se mostraban con premura las necesidades del 

perso n al enca rg ado d e los usu arios (g ericu Iti stas) y de los ta 11 eres 

productivos en dichos centros . Después de tres de años de trabajo con 

indigentes en la calle a través de la formación por el equipo de una 

Asociación Civil (C.ALA.e. Centro Activo Icutli Asociación Civil,), se 

nos presenta la oportunidad de ofrecer un curso al personal 

mencionado, la reseña de esta experiencia compone el presente 

Trabaja profesional. 

De la vulnerabilidad en México podemos decir que al ser un país 

inserto en el capitalismo mundial, con el desarrollo tardío y contrastado 

de dicho proyecto económico, la taza de desigualdad social es muy 

elevada, la descomposición del tejido social es alarmante pues la 

coexistencia de realidades excluyentes deteriora las relaciones sociales 

del conjunto al extremar la condición de las poblaciones más 

vuln era bies. 

(Lópt:z ViII. fane Y U zanga. 2000, P _18 7) "ResulJa s ign ifi ca ti vo que .. 1 sttlor externo me:<ican a, d q><:nde 

esa-uctunl1men!e de la cm>cm tn>ció '" ya que detamin. en profundid.ad las ~ de crecí m i CI>Io Y 

estabilidad. En otras paIabr-Is. pan a lc:m zar niveles sígn i ficativos de div= i ficac ión SttÍa ~ apelar a 

la rrorganización de la industria e KkDtificar alternativas ruficienles de demanda e inv~ po:rn. O'ear 

rr.a=.do in tem o" 

Como mencionan estos autores, al carecer de diversmcadón económica 

y tener un pobre mercado interno, México tiene todos los problemas del 

desarrollo económico del capital y como en muchos otros países muy 

pocas ventajas colectivas. Sólo el desarrollo del mercado intemo provee 
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las condiciones para el aprovechamiento y desarrollo del capital, la 

calidad de vida y la fortaleza de los proyectos sociales y económicos 

depende directamente del desarrollo interno del consumo. Por otro 

lado, la visión de nuestra burguesía y clase política, actualizada en el 

estado, con respecto a las posibilidades de evolución del país, ha pecado 

de dependiente, no ha podido elaborar un proyecto hondamente ligado a 

las necesidades y posibilidades históricas que creativamente a mediano 

plazo le pennita replantear su papel en la economía global. En la 

formación y desarrollo de la sociedad civil, el clasismo, racismo y la 

fantasía de la clase media puesta en el extranjero son fuerzas 

pennanentemente desintegradoras en la elaboración de ideologías 

hegemónicas. Sin embargo, varios eventos históricos recientes (el 68, 

el temblor del 85, el movimiento zapatista, la caída del partido en el 

poder), nos muestran una sociedad civil cada vez. más presente y en 

búsqueda. La política social en este contexto resulta una sofisticación, 

pues si bien se encu entra en nuestras leyes desde 1917, su 

instrumentacIÓn pasó por un largo período de patemallsmo proselitista 

generando instituciones de ~protección social" que cumplen la función de 

asistir a aquellas poblaciones muy deterioradas y altamente vulnerables 

en grandes instituciones asilares. A partir de tos años setenta 

comienzan a desarrollarse legislaciones que incorporan la posible 

rehabilitación y reinserción de estas poblaciones. Uevar a cabo este 

proyecto de reinserción es un objetivo que requiere un intensivo trabajo 

de reflexión y práctica. 

Centro Activo Icu tlI, Asocia ción Ovi I (CA. I.A. C), trabajó di rectame nte 

con población. indigente y con equipos de intervención durante tres 

años. El aprendizaje que obtuvimos en el tema de asesoría a equipos 

de intervención con poblaCiones vulnerables, nos llevó a proponerle al 

Instituto de Asistencia e Integración Social del Gobierno del Distrito 
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Federal un Taller de Cualificación en Relaciones Humanas para el 

personal que trabaja con los usuarios de los Centros de Asistencia e 

Integración Social. 

Los grupos de personas que trabajan con los indigentes, usuarios de 

estos Centros, requieren de vocación y de espacios de reflexión que les 

permitan desarronar una labor de auto conocimiento para impulsar su 

crecimiento personal en el trabajo. Convertirse en el otro o abandonarlo 

son opciones preponderantes que el trabajador enfrenta en su vínculo 

con el usuario. La búsqueda de un lugar intermedio reparador implica 

por parte de éste, fortalecer en desarrollo su identidad personal y a 

partir de lo anterior resignificar permanentemente su labor. 

En esta búsqueda se encuentra la propuesta de intervención de 

C.A.LA.C., que retoma 105 fundamentos del Humanismo, del 

Psicoanálisis, de la Teoría de Grupos y de la noción de Grupo Operativo 

para construir un armazón teórico práctico que se nutre al ponerse en 

marcha la experienda . 

El presente trabajo Profesional se inscribe en el método de la 

investigación-acción. Iniciará con la descripción del contexto 

institucional dentro del cual se presenta el problema a intervenir, para 

después desarrollar el marco conceptual práctico del que parte el equipo 

de C.AJ.A.C. para elaborar y poner en práctica su propuesta. Es mi 

intención transmitir la experiencia realizada a través del análisis de su 

desarrollo y con esto arribar a algunas conclusiones que espero sirvan 

de reflexión para siguientes intervenciones. 
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Como resultado final de la sistematización y reflexión producto del 

presente Trabajo Profesional, me permito sugerir una modificación al 

Plan de estudios de la carrera de Pedagogía . 
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CAPITULO 1 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

El Instituto de Asistencia e Integración Social 

Antecedentes 

En la historia de México, el tema de la asistenc~ social se encuentra 

ligado al desarrollo social, político y específicamente a la problemática 

d el sector sa lud. De allí que (Amezqu ita Álvarez, 1960, P .130) "... el 

mejoramiento de las condiciones de vida estaba intrínsecamente ligado 

al mejoramiento de las condiciones sanitarias.· La política asistencial ha 

jugado un papel importante en materia de hegemonía social con una 

orientación populista. Desde los años cuarenta, el desarrollo institucional 

tuvo una gran cantidad de políticas con las que la acción sanitaria se 

volvió prioritarn. En esta época, el gobierno sin abandonar una posición 

nacionalista de gobiemo benefactor, agrega la transformación de la 

actitud caritativa a una ~revolucionaria· teoría sanitaria, donde la salud 

es un derecho que posee todo hombre y que debe exigir al Estado que 

se lo proporcione. Se crea la Secretaría de Salubridad y Asistencia 

Pública, con la que se pretende ampliar la defensa social del ciudadano. 

A partir de la década de los años cincuenta se continúa la extensión de 

programas y proyectos a nivel nacional, reafirmando la tendencia social 

de la medicina en su carácter preventivo y asistencial. Se busca 

promover la participación de la sociedad siempre desde un marco 

profundamente nacionalista. Se considera la participación comunitaria, 

en donde los individuos ya no sean receptores pasivos de las políticas 

sociales, sino que se generen mecanismos de participación. Esto 

favoreció la creación de instancias de atención como el Albergue 
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Temporal Infantil, para atender a niños y jóvenes varones en situaciones 

de mendicidad, mismo que más tarde se amplió a albergues infantiles y 

familiares para ambos sexos de población carente de hogar. 

Ya en los años 60 las políticas sociales consideran la pobreza como 

problema social, con la cual viene aparejada la desigualdad. Por esto, 

las áreas prioritarias fueron la económica y la educativa. Dentro del 

sector salud y asistencial, se incorporó la investigación científica, así 

como la actualización de métodos preventivos y curativos para erradicar 

ciertas enfermedades. Se continuó en la ampliación de espacios de 

participadón civil, de allí la creación del Instituto Nacional de Bienestar 

de la Infancia, Organización Civil que ayudaba a obtener fondos de la 

iniciativa privada para reforzar las tareas de la Secretaría de Salubridad 

y Asistencia. En la asistencia social, se busca atender problemas 

sociales, como la orfandad, la desintegración familiar, la prostitución, 

entre otros; para los cuales se crearon instituciones como los hogares 

sustitutos, casas para a ncianos e instituciones de rehabilitación . 

Durante esa época se expidió la ley del Instituto de Seguridad y Servicio 

Social de los trabajadores del Estado (ISSSTE), con lo que se formó un 

sistema de hospitales, consultorios, guarderías, centros recreativos, 

conjuntos habitacionales, entre otros, para hacer realidad la seguridad 

social mexicana. 

Para finales de los años 60, la Dirección de Asistencia Social de la 

Secretaria de Salubridad y Asistencia era el organismo encargado de las 

actividades asistenciales en el D.F. Tenía como función específica la de 

ayudar a resolver los problemas de las personas, familias y grupos 

humanos con carencias. Se realizaron una serie de acciones a favor de 

las necesidades por medio de sus campañas de Acción Social que 
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cumplieron con la construcción del Centro RMargarita de Juárez" para 

atender a menores en estado de abandono, así como la atención a otros 

sectores vulnerables por medios institucionales o de servicios especiales. 

Es al final del sexenio de Luis Echeverria donde ya se concreta la 

transformación política y social que desde 1970 se le imprime a la 

asistencia sodal en México: Participación y desarrollo social. En 1977, 

en el sexenio de López Portillo, se crea el nuevo organismo denominado 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Hacia 

principios de los años ochenta, la asistencia social sufre un viraje en 

tanto que se plantea una visión psicosocial ubicando el problema en el 

sujeto y la familia y ya no tanto en la comunidad. 

A principios de los años ochenta, la asistencia social adquiere el carácter 

básico de salud. El Estado se obliga a establecer las condiciones para 

que los grupos más necesitados de la población accedan al pleno 

ejercicio de su derecho a la protección de la salud. En 1986 la Ley sobre 

el Sistema Nacional de Asistencia Social, incluye dentro de sus objetivos 

(Diario oficial 9 de enero 1986) - . .-Ia colaboración en el bienestar social 

de la población mediante servicios de asistencia social, principalmente a 

menores en estado de abandono, en niños desamparados y 

minusválidos, para fomentar su bienestar y propinar su incorporación a 

una vida equilibrada en lo económico y lo social." 

En el sexenio d e Ernesto Zedillo (1995- 20{) O) el ejecutivo diseñó una 

política social a nivel de planeación con mayor amplitud que en toda la 

historia precedente pues definió el término de desarrollo soda ,. Asi, el 

objetivo del mencionado desarrollo social fue: (Plan Nacional de 

Desarrollo, 1995-2000, 1995 :49) ~el de propiciar la igualdad de 

oportunidades y de condiciones que aseguren a la población el disfrute 
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de los derechos individuales y sociales consagrados en la Constitución; 

elevar los niveles de bienestar y la calidad de vida de los mexicanos; y, 

de manera prioritaria disminuir la pobreza y la exclusión social", 

En particular en la Ciudad de México, el campo de la asistencia social es 

abordado con la creación de la Dirección General de Equidad y 

Desarrollo Social en 1988 para sustituir a la Dirección General de 

Protección Social. la nueva entidad buscó reestructurar las diversas 

áreas de atención dentro de las cuales quedó instalada la nueva 

Dirección de Asistencia Social para hacerse cargo del funcionamiento de 

las antes llamadas Casas de Protección Social, cuya principal función era 

la de asilar a indigentes recogidos en las calles de la Ciudad de México. 

Dicha Dirección de Asistencia Social planteó el objetivo de brindar 

atención a los grupos más vulnerables de la población al procurar el 

desarrollo de sus capacidades y la creación de oportunidades que 

favorecieran su reincorporación a la sociedad dentro de un ambiente de 

igualdad y justicia social. 

Para tal efecto, mediante decreto emitido por el Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal el 18 de enero de 2001 se creó el Instituto de Asistencla 

e Integración Social (IASIS), con el carácter de órgano desconcentrado 

y dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, 

siendo importante señalar que al mismo tiempo, se suprimió la dirección 

de Asistencia Social que dependía de la Dirección General de Equidad y 

Desarrollo Social. 

Objetivos 

De acuerdo con el Documento de Atribuciones del lASIS que se 

acompaña (Anexo 1) los objetivos de dicho instituto son: 
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(p. 26fEI lASIS tiene por objeto promover, coordinar, supervisar y 

evaluar la asistencia social en el Distrito Federal, definir y establecer la 

política en materia de asistencia sodal y ser la instancia normativa de 

los programas de asistencia social que realice la administración pública 

del D.F.~ 

(p. 32) ~Esta institución ofrece a niñas, niños, jóvenes, mujeres, 

hombres, adultos mayores y a todas aquellas personas que sufren 

abandono, extrema pobreza o vulnerabilidad, los apoyos y condiciones 

para valerse por sí mismos. Promueve el desarrollo de sus capacidades 

y la creación de oportunidades en los órdenes económico, social y 

político para que puedan reincorporarse a la vida comunitaria con pleno 

respeto a su dignidad, identidad y derecho.'" 

los objetivos anteriormente descritos incluyen metas de difícil 

instrumentación pues para llevarlos a la práctica se requeriría el 

desarrollo conceptual sobre la naturaleza y condición de las personas, 

tanto usuarios como trabajadores que interactúan en la institución . 

Los Cenb'Os de Asistencia e Integración Social (CAIS) 

Entre las funciones del IASIS se encuentra el ofrecer servicios de 

asistencia en diez Centros llamados de Asistencia e Integración Social. 

En estos se brinda cuidado y atención a niños, niñas, jóvenes, adultos y 

adultos mayores en situación de calle, indigencia o alta vulnerabilidad, 

proporCionándoles techo, vestido, alimentación acorde con sus 

necesidades físicas y condición de salud, asistencia médica de primer 

nivel y medicamentos, derivación a servicios médicos de segundo y 

tercer nivel, atención psicológica y psiquiátrica, actividades culturales, 

deportivas y de recreación, así como talleres de capacitación para el 

trabajo y terapia ocupacional. 
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Para ejemplfficar el comentario hecho a los objetivos del IASIS, cabria 

mencionar que efl los CAIS, el personal pasa a realizar las labores 

cotidianas y de sustento de los usuarios, profundizando con este 

patemalismo la desvinculadón vital que sufren los usuarios de 

antemano p-or su condición y favoreciendo un deterioro crónico del 

ambiente y realidad material de estas instituciones. 

La intervención institucional se realizó con muy poca información. Lo 

que indujimos de la observación fue lo siguiente: 

Organigrama 

DIRECTOR 

1 

SUBDIRECTOR 
ADMI NISTRA TNO 

1 
COORDINAOONES 

1 1 j 

1 

Ps_~í~ 11 Intendencia 11 Enfermeria Il Talleristas* J 
PSIqUIatría Jericuttistas * 

* Personal para el que estuvo destinado el curso 
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Población atendida 

A continuación mencionaré algunas características sociopsicológicas y 

demográficas de los usuarios de di:::hos centros. 

Nos diría Chinchachoma (Otado por el padre Nacho, 1980-septiembre 

de la Parroquia de la Soldad, México D.F., 2000) ~Los indigentes: Son 

abortos psíquicos, piedras preciosas llenas de mierda" 

El problema de la alta vulnerabílidad y la indigencia es un fenómeno 

constante en las urbes del mundo. En la Ciudad de México dicho 

problema se ve agravado por las desigualdades sociales y económicas 

del país, el volumen de la migración rural hacia la ciudad, las 

condiciones climáticas y el nivel de desarrollo de los procesos sociales e 

i nstituc lo na les. 

Basada en cifras aproximadas la dirección del IASIS calcula que la 

población vulnerable e indigente actualmente oscila de entre las 8,000 y 

las 10,000 personas, mismas que viven en las calles de la Ciudad de 

México. 

El trabajo de CA.LA.C con indigentes institucionalizados y en situación 

de calle nos permite hacer las siguientes apreciaciones con respecto a 

los indigentes con los que trabajamos: 

• En el fenómeno migratorio campo-ciudad, las estructuras familiares 

y los límites o referentes ético ideológicos sufren un colapso 

adaptativo que aunado a precarias condiciones materiales 

desmiembra los lazos sociales, filiales, maritales etc. 

• En el proceso de crisis descrito anteriormente se desatan altos 

niveles de violencia, desmoralización y desamor en aras de la 
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sobrevivencia en un medio desconocido, hostil y altamente 

competitivo . 

• También pueden convertirse en indigentes miembros de famihas de 

delincuentes y prostitutas, los hijos rebeldes, no deseados o 

rechazados por alguna razón física o psíquica de familias de 

comerciantes menores. 

• Así mismo, los factores antes señalados son causantes signincabvos 

de la indigencia en niños y jóvenes. En cuanto a los indigentes 

mayores. A tales factores se agrega un proceso de desmoralización, 

enfermedad física y paso o mal paso por cárceles, hospitales 

mentales, anexos gubernamentales (Instituciones de rehabilitación 

para drogadictos), etc. 

• A la pérdida de hogar y lazos afectivos primarios se suma un 

deterioro creciente en la reladón con todo lo que rodea al sujeto, un 

estado depresivo crónico que lleva a la persona a asirse fuertemente 

a substancias tóxicas, drogas que a la vez que proporcionan una 

sensación de alivio deterioran fuertemente el estado físico y psíquico 

del irn:ligente . 

Centro Activo Icutli A.c. 

Se funda en enero de 2000 con el objeto social de brindar atención 

integral psicosocial a poblaCión vulnerable y en particular a jóvenes en 

situación de calle residentes en puntos considerados previamente como 

estratégicos de la Ciudad de México. 

Los fundadores de C.A.I.A.C. habían trabajado anteriormente (1998-

20aO) en la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social del 

Gobierno del Distrito Federal, en donde a partir de la realización de un 

dtagnóstico psicosociaJ de la situación de los Centros de Asistencia Social 
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(Anexo 2), habían desarrollado un Moclelo de Rehabilitación Psicosocial 

para la atención a los usuarios de dichos centros, mismo que no pudo 

instrumentarse por cambio de autoridades. 

Con los recursos obtenidos de diversas fuentes, para el 2002 C.A.lA.e. 

había trabajado con 100 jóvenes, logrando impulsar a 20 pues se 

mejoró significativamente el pronóstico de sus vidas. Paralelamente 

durante 2001 y 2002 el equipo de CAIAC brindó apoyo al equipo de la 

Parroquia de la Soledad en su trabajo con niños y jóvenes indigentes así 

como al grupo de tutores de Hogares Providencia A.e. 

En el año 2002 CAlC recibe un financiamiento del gobierno del Distrito 

Federal mismo que resulta insuficiente para continuar en la atención a 

jóvenes y decidimos aplicarlo en un taller de relaciones humanas para el 

personal que trabaja con indigentes en las Casas de Asistencia e 

Integración Social del Gobierno del Distrito Federal. 

El personal frente al objetivo 

En el diagnóstico que se realizó en 1998 a los CAlS (Anexo 2) se detectó 

como problema esencial la inercia institucional. El personal de los 

Centros trabajaba por un lado, con personas en estados extremos de 

vida pues sufrían un deterioro crónico de sus facultades físicas y 

mentales, y por el otro, dicho personal era víctima de un continuo 

entorpecimiento burocrático de sus tareas amén de recibir una 

insuficiente remuneración económica y no ser debidamente valorado en 

el desempeño de sus actividades. Toda esta situación orillaba al 

empleado a mimetizarse con la problemática de los usuarios y a carecer 

de vitalidad y viabilidad en sus esfuerzos. Así encontramos en ellos una 

necesidad imperiosa de ser atendidos, escuchados y apoyados. 
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El objetivo del trabajo de los talleristas era el de organiza r talleres auto

sustentables para incorporar a los usuarios productivamente a la 

sociedad. Sin embargo, debían tratar con gente cautiva que no hacía 

nada más que asistir al taller, si es que lo hada, además de que 

frecuentemente se presentaba medicado, pasivo y/o agresivo. La 

estructura institucional colocaba a los talleristas subordinándolos a 

psicólogos y directores de área y no existían relaciones de intercambio y 

diálogo ni horizontal ni verticalmente en la realidad institucional. 

El ambiente de los centros tiene un deterioro progresivo, todo huele 

mal; la comida es nauseabunda, la limpieza es superficial, los usuarios 

parecen vegetales en los patios abandonados. El personal realiza todas 

las labores diarias incluso servirles la comida y recogerles el plato . 

.. 
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CAPITULO 2 

SUSTENTO TEÓRICO 

la concepción del hombre y la educación tiene, en este trabajo, como 

sustento el paradigma de la corriente humanista. Por ello desarrollaré, a 

grandes rasgos, la teoría que integra desde mi punto de vista la 

aplicación y profundización de cada uno de los siete supuestos del 

humanismo en la educación que plantea Hemández Rojas en su texto de 

2004 sobre los paradigmas en educación. Aclaro que no pretendo una 

exposición total de las teorias citadas, si no tan solo ponderar aquello 

que es aplicable a la estrategia educativa dentro del paradigma 

humanista. 

Si bien, este paradigma es reconocido como cuerpo teórico organizado 

en el terreno de la psicologia y la educación entre los años 50 y 60 del 

siglo XX en Estados Unidos de Norte América como la tercera opción, 

entre los instintos(individualismo) y el ambiente (culturalismo). LDs 

conceptos y razonamientos de los que parte surgen, en la tradición 

occidental desde la antigua Grecia (Martínez, José Luis, 1988, p. 16). 

"La hazaña inicial de la mente griega es la de haberse desprendido del 

pavor a las manifestaciones de lo divino y del terror ancestral ante los 

elementos para racionalizar estas reacdones y consagrarse a entender 

al hombre y explicar al mundo desde la inteligencia. R 

En los textos de Homero encontramos a este observador reflexivo. La 

filosofía g rieg a gira en tomo a la autoconciencia. 

Con humildad, me parece que el paradigma humanista como cuerpo de 

conocimiento es una respuesta integradora de las dos posturas teóricas 

de la época: el individualismo que toma en cuenta, para pensar y 

entender al ser humano, los determinantes innatos, los instintos como 
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origen de la conducta social y por otro lado el culturalismo que se apoya 

en los detenninantes socio históricos para entender el origen de la 

conducta humana y así plantear la educación como fuente de 

transforrnadón social. El paradigma humanista no es opuesto a ninguna 

de las dos posturas, pues desde el punto de vista social, sucesos 

históricos: las dos guerras mundiales, el fascismo, la instauración de los 

países socialistas, Vietnam; habían puesto en jaque todos los sistemas 

de ideas sobre lo social y lo individual, después de la depresión, en la 

elaboración y pago de costos de esta época surge la necesidad de una 

visión, que además de encontrarse en el origen de la cultura occidental, 

sume avances de comprensión y conocimiento de lo que es realmente y 

quiere ser, el ser humano, más allá de la necesidad de protección, que 

busca en un sistema de ideas, se trata de profundizar la relación con la 

realidad, no de encasillarla en nuestro miedo. Por esto el humanismo es 

ecléctico y quizá el centro desde el que crea y construye es tan 

enigmático, en el campo de las ideas, comparable en el terreno social 

con un individuo creativo en el mundo y su particular identidad en 

acción . 

Revisemos los siete supuestos mencionadas desde una visión 

integradora de las teorías que nos lleve a la concepción educativa del 

grupo operativo. 

(Hemández Rojas, 2002, p.l03) "El ser humano es una totalidad que 

excede a la suma de sus partes. El énfasis holista de la psicologia 

humanista lo distingue claramente de otras posturas atomistas o 

reducdonistas. Para explicar y comprender al ser humano debemos 

estudiarlo en su totalidad y no haciendo fragmentaciones artificiales en 

una serie de procesos psicológicos molecularesH

• 

19 



• 

• 

Con el planteo Nietzchiano de que dios ha muerto, el p.ensamiento se 

enfrenta al vació en el existencialismo y al sin sentido en la posguerra, 

contemporáneamente el psicoanális funda a varios niveles a la vez, (de 

búsqueda ética, epistemológica, curativa hasta familiar y cotidiana) la 

teoría desde la cual la filosofía se hace práctica y así ofrece una 

renovadora fuerza real, estructural al decaído patriarcado de la época. 

El psicoanálisis realiza una ruptura epistemológica en donde se revisa al 

individuo en su totalidad: empieza por la comprensión de la histeria, 

misma que encuentra el tratamiento de síntomas físicos, en la historia 

del individuo. A partir de esta concepción y método organiza un modelo 

topológico y dinámico de la estructura psíquica. El psicoanálisis es una 

visión totalizadora del individuo pues abarca desde los instintos hasta su 

historia y relación con el mundo. 

Las aportaciones de Fretld en el terreno esp.ecífico del individuo y la 

interpersonalidad son abundantes, pero en particular, sintetizaré desde 

mi particular comprensión, invitando al lector a una mayor 

profundización en la lectura de la enigmática fuente, de aquellas que 

considero esencial que el coordinador de Grupo Operativo conozca y 

maneje en el trabajo con el Grupo Operativo, objeto de este trabajo 

profesiona l. 

Transferencia: carga y componentes que tiene la relación del paciente 

con el psicoanalista. 

Contratransferencia: contenido emocional que el paciente moviliza en el 

psicoanalista. 

Regresión: posicionamiento de las cargas ernodorlales de la persona a 

través del recuerdo en momentos anteriores de su vida. 
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Reacttvidad: desarrollo de la personalidad que se identifica con el miedo . 

Ubido: e11ergia psiquica total del individuo, misma que conforma la 

personalidad a través de la formación de mecanismos de adaptación. 

Complejo de Edipo: intemalización dinámica de los primeros vinculos. 

Complejo de castración: fórmula con la que las familias marcan la 

incorporación de las nuevas generaciones;. 

Teoría del desarrollo de la sexualidad infantil: referida esencialmente a 

los momentos de desarrollo (polimorfa, oral, anal, fálica, genital). 

Narcisismo: estado primitivo de desarrollo de la personalidad, es decir, 

egocentrismo o momento en que la psique necesita que su soma 

(cuerpo) constituya el Cef1tro del universo . 

Representación dinámica de la estructura psíquica: h isto ria el ín ica en la 

que se ubica ef1 principio la distinción de tres espacios en proceso de 

diferenciación e integración. 

10. El Inconsciente: donde se encuentra lo que no pasa por el 

lenguaje ni la conciencia, esto es: el Ello, los instintos siempre en 

búsqueda de objetos, de vínculos de satisfacción. 

2°. El Consciente: aquí se encuentra el Yo como instancia 

mediadora e integradora entre los instintos y las normas sociales, 

también se encuentra el Superyo consciente, esto es, los valores 
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éticos y la autoestima El consciente está formado en parte por la 

herencia y en parte por lo que ha vivido y construido la persona . 

30. El Preconsciente: terreno psíquico que se encuentra entre el 

consciente y el inconsciente, está veladamente en la vida de la 

persona y sus elementos fueron introyectados ahí como 

representaciones de sucesos no elaborados, pues no hubo ningún 

adulto que acompañara esta ~digestión", elementos que afloran en 

el momento en que la condencia reposa (por ejemplo el sueño y 

la hipnosis) . En suma se encuentra todo aquello que el individuo 

ha vivido y no ha pasado por la elaboradón consciente. 

Estos conceptos constituyen la posibilidad de armar un modelo del 

funcionamiento psíquico de las personas, desde el cual la comprensión 

profunda del individuo deviene en comprensión de la interpersonalidad y 

desarrollo de su investigación. En general Freud conceptua[jza y 

estructura la vida psíquica siempre en interrelación, su obra constituye 

un desarrollo continuo de la teoría que nace en la conceptualización del 

inconsciente y de la comprensión de la sexualidad humana, 

incorporando y sofisticando estos primeros conocimientos en una cada 

vez más compleja y precisa teoría de la personalidad. 

La teoría de grupos también profundiza en esta visión holística de la 

persona. (Lewin, 1978 pago 186) ~Los acontecimientos sodales 

dependen del campo social, más que de unos pocos ítem s 

seleccionados w
• Así Kurt Lewin apoya su teoría de grupos en tres 

conceptos básicos, a saber: 

21 



• 

• 

10 Totalidad dinámica: constituida por un conjunto de elementos 

interdepend ientes . 

20 Yo social: concebida la personalidad como un sistema que tiende a 

encontrarse idéntico a sí mismo en todas las situaciones. El yo (que 

Lewin denomina self con preferencia a ego) se revela frente a las 

realidades socia les como u n sistema de círculos concéntricos. 

En el centro se encuentra un núcleo constituido por lo que llama Lewin 

el ~yo íntimo". Este núcleo es dinámico y está formado por los valores 

fundamentales del individuo, aquellos que aprecia más. 

El "yo social" se encuentra en las regiones intermedias rodeando el yo 

íntimo, engloba los valores que son compartidos con ciertos grupos, por 

ejemplo, los valores de clase, los profesionales, etc. 

El Kyo público" se encuentra en la periferia, en la medida en que el yo 

íntimo es un yo cerrado, el públiCO es un yo abierto . 

30 campo social: Es esencialmente una totalidad dinámica constituida 

por entidades sociales coexistentes, no necesariamente integradas entre 

sí. 

El psicoanálisis y la teoría de grupos sondean los contenidos y dinámica 

de la totalidad viva que constituye cada individuo y que son la fuente de 

conocimiento que da la luz el grupo operativo de Pichon Riviere. 

A continuación voy a analizar desde la teoría que me sustenta, cuatro 

supuestos unidos por encontrar una relación causal entre ellas, la 

primera es el soporte de las siguientes tres, a saber: 
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(Hernández Rojas 2002, pp. 103-104) ~EI hombre posee un núcleo 

central estructurado. Este núcleo centro -que puede ser los conceptos 

de ~personaw, ~yoW o usí mis moR (seff)- es la génesis y el clemento 

estructurador de todos los procesos y estados pSicológicos y de su 

posible interacción. Sin este núcleo estructurado y estructurante no 

puede haber adaptación y organización (¿qué se adaptaría o qué se 

organizaría?) del mundo subjetivo y objetivo. 

El hombre es consciente de sí mismo y de su existencia. Las persooas 

conducen el presente de acuerdo como fueron en el pasado y 

preparándose para vivir el futuro. 

El hombre tiene facultades para decidir. El ser humano tiene libertad y 

conciencia propia para elegir y tomar sus propias decisiones. POI" lo 

tanto es un ente activo y constructor de su vida. 

El hombre es intencional. Los actos volitivos o intencionales de la 

persona se reflejan en sus propias decisiones o elecciones. El hombre a 

través de sus intenciones, propósitos y aetos volitivos, integra una 

identidad personal que lo distingue de los demás." 

Personalmente agregaría que el hombre "puedeR haber formado y por 

tanto tener este núcleo estructurado, la conciencia, el poder de decisión 

e intencionalidad. El pSicoanálisis teoriza sobre la formación de este 

núcleo cuya comprensión puede semos útil en el manejo de la 

interpersonalidad en educación. Pareciera que algunas aseveraciones 

con respecto a la salud evocan a un ser humano capaz de observar y 

reflexionar. Así, el psicoanálisis parte de que el ser humano tiene una 

representación de quién es él en el mundo a partir de un vínculo en 

continuo desarrollo que ha establecido con lo que lo rodea. Para la 

comprensión de dicha representación es necesario entender que la 

misma es dinámica y está constituida por tres espadas psíquicos a 

saber: el inconsciente, el preconsciente y el consciente, mismos que 

actúan y se relacionan con el mundo desde tres instancias: el ello, el 
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súper yo y el yo. A partir de esta concepción, el ser humano está 

mediando entre su ser sexualizado y el que responde a miedos e 

instintos en un marco social determinado. Freud plantea que en la 

búsqueda humana de menor sufrimiento y mayor creatividad (Freud, 

1923, p. 2708) ~donde estuvo el ello estará el yo~. 

Lo anterior hace necesario distinguir entre normalidad, funcionalidad y 

salud. Por normalidad debe entenderse aquello que pertenece a la 

norma estadística (la media); la funcionalidad se refiere a sujetos que 

están incorporados en la estructura social con una función que es 

operante; por salud psíquica se comprende aquella calidad 

absolutamente individual que es original en cuanto a que hay tantas 

fórmulas de salud en el sentido de plenitud y desarrollo del sujeto y de 

su entamo, como individuos existan. 

(Hartman, 1988, p.23) H ... la salud incluye claramente reacciones 

patológ icas para alcanzarla. ~ cabe aclarar que hablar de salud es 

riesgoso y complejo pues ningún conjunto de ideas puede considerarse 

acabado en este tema y aún menos derivar en prejuicio para ver a un 

ser humano. Debe más bien funcionar como un ideal en expansión. 

Las ideas que aporta el psicoanálisis, si bien pertenecen al terreno de la 

descripción no acabada del fenómeno, nos aportan una orientación para 

la dirección de la propuesta de intervendón en el IASIS. Así para el 

psicoanálisis, la salud psíquica se hace evidente cuando existe una 

relación progresiva y positiva del sujeto y su entamo, que parte de una 

conexión entre el entendimiento o uso de la razón y sus instintos para 

lograr una adaptación exitosa. Es cuando el yo deja de ser el centro de 

defensa de los impulsos para convertirse, a través de áreas libres de 

conflicto (actividades creativas que ya transformaron la base energética 

instintiva), en una energía que si bien tiene su origen en la sexualidad y 
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la agresividad, se traduce en un elemento relativamente autónomo y 

maleable por la creatividad del sujeto; que una vez Hberado de su 

angustia patológica y de emociones extremas, puede dentro de una 

estabilidad flexible, adaptarse, renovarse y vivir en desarrollo. Es el 

sujeto en cambio, sin abismos. 

Para Freud, la salud tiene que ver con que el yo o energía equilibrante 

desconecte el superyo punitivo, es decir lo libere de su base el1€rgética 

ya su vez haga consciente al ello (los instintos). Así el ello, el superyo y 

el yo integrados, se renuevan y se hacen flexibles, consecuentemente 

más cercanos a la realidad. Nada es sano o no lo es por separado, es 

dependiendo del buen uso en el sistema total donde lo más 

evolucionado y lo primitivo se complementan. Se puede hablar de salud 

sólo en la medida del bienestar que un sujeto tiene y provoca en los 

otros. El yo se arma y concilia en su integración con el superyo y el ello. 

Melanie Klein a partir de Freud teoriza sobre el desarrollo primitivo de 

este núdeo y a partir de los conceptos paranoide, esquizoide y 

depresivo, observa que en los estados primitivos constituyen las fonnas 

básicas de aproximación a la comprensión del mundo que tenemos. En 

el estado paranoide se presenta el primer alejamiento del objeto de 

conocimiento, o sea que la sensación de miedo parte de una primera 

distinción con lo otro. El estado esquizoide es literalmente una huida 

provocada por este miedo hacia objetos internos (pecho bueno) que 

parte de su negación extetior y de la escisIÓn (ruptura) de las 

emociones. El estado depresivo se caracteriza por la visión total de la 

realidad y se vivencia como un estado interior de digestión inhibitoria en 

las formas de relación. Estas tres formas de relación entre el sujeto y el 

otro son la base de los ocho momentos por los que atraviesa un grupo 

operativo. 
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Pensando nuevamente en este núdeo central que se puede formar en el 

ser humano, Kurt Lewin incorpora el término identidad a la psicología 

social, también incorpora la noción de espacio de vida que es el 

antecedente del esquema conceptual referencial operativo que propone 

Pichon Riviere. 

Así, Pichon Riviere, con los elementos del psicoanálisis y la teoría de 

grupos, articuló la teoría de la psicología sodal con la visión pskju iátrica 

y psicoanalítica del individuo. Para fundamentar esta articulación 

recurrió a la formulación del ~esquema conceptual referencial operativo~ 

(ECRO) como aquello que se retrualimenta en cada uno de los actos 

ind ivid ua les. Este erro constituye la vida del sujeto sintetizada en ideas 

e imágenes; tiene un carácter más narrativo que descriptivo y en un 

proceso de aprendizaje o de buena calidad de interacción social, se 

rompe, refonnula y expande. 

Para el autor, la psicología social estudia la relación entre el desarrollo y 

transformación de una realidad en permanente cambio, que es la 

estructura social y el inconsciente de cada individuo. La estructura social 

se convierte en fa ntas ía inconsciente, en subjetivid ad. 

Pichon Riviere al tomar a Kurt Lewin como maestro, planteó que cada 

ser es un sistema que se completa con el mundo en una relación de 

permanente cambio. Somos portadores del grupo social y una creación 

individual. 

la propuesta cualificación en este trabajo es un proceso de enseñanza 

aprendizaje en donde se trabaja con el ECRO del individuo, pues al 

fortalecer el núcleo central o la identidad del sujeto, es posible que el 

hombre se haga consciente de sí mismo y tenga facultades para decidir, 

usar su intencionalidad y libertad. 
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(Hernández Rojas, 2002, p.104) REI. hombre tiende en forma natural 

hacia la a uta rrea I izadón. Existe una tendencia a utoactualiza nte o 

formativa en el hombre que hace que, aun cuando se encuentra en 

condiciones desfavorables de vida, se autodetennine, autorrealice y 

trascienda. Si existe un medio propicio, genuino, empático y no 

amenazante (p. Ej. El medio terapéutico o una propuesta educativa, 

ambas de índole no directiva y centradas en las personas que requieren 

dichos servicios), la tendencia hacia el desarrollo de las potencialidades 

se verá plenamente favorecida. 

El hombre es un ser en un contexto humano. El ser humano vive en 

relación con otras personas y esto constituye una característica 

inherente a su naturaleza." 

(Nietche, 2002, p.15) "Una cosa es necesaria, que el ser humano 

consiga la satisfacción de sí mismo. Quien está descontento de sí tratará 

de vengarse y otros seremos las víctimas". 

Esta necesidad de autorrealizadón siempre es con los otros, vemos con 

Riviere a cada ser como sistema que se completa con el mundo en una 

relación de permanente cambio. Somos portadores del grupo social en 

donde nacimos y todo ECRO es a la vez una producción social y una 

creación individual. 

A este autor le debemos, después de todas las aplicaciones de la teoría 

de grupos que se hicieron en Estados Unidos, la incorporación de la 

teoría de grupos en el aprendizaje y la integración de elementos 

psicoanalíticos del denominado "grupo operativo~. 

El grupo operativo, a diferencia del terapéutico, testigo o de encuentro, 

es un grupo que tiene una llamada tarea manifiesta definida de 

antemano. La tares es lo que el grupo va a hacer y así como hay un 
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quehacer expuesto o consciente, hay también otro inconsciente, 

denominado desde esta térnica como "tarea latente". En el proceso del 

la tarea pasará al dominio de la conciencia en el suceder del grupo. 

Entendida la educación como el proceso activo de transmisión de cultura 

y en particular para la escuela del grupo operativo como la modificación 

estable de conductas, ligando esta idea con los planteamientos de Lewin 

nos lleva a relacionar estos dos momentos de la educación a través del 

impacto que cUalquier modificación en una persona tendría en el 

conjunto social. El grupo operativo sin duda hace énfasis en el carácter 

activo del ser humano en la recepción-creación de cultura que unido con 

la teoría general de grupos nos señala espacios en donde el ámbito 

sodal se renueva a través de sus individuos en relación. 

(Lewin, 1978 p. 187) ~Los periodos de cambio social pueden diferir con 

bastante amplitud de los periodos de relativa estabilidad social. Sin 

embargo, las condiciones de estos dos estados deberán analizarse 

juntas por dos razones: a) cambio y constancia son dos conceptos 

relativos; la vida de grupo no pennanece siempre inalterable, sólo 

existen diferencias en la cantidad y en el tipo de cambio. b) Cualquier 

fórmula que enuncie las condiciones para el cambio implica las 

condiciones del no cambio como límite, y las condiciones de constancia 

pueden analizarse sólo contra un fondo de cambio ~potenciaIH. ~ 

Para Lewin el cambio sólo ha sucedido si desde la perspectiva gestáltica 

se han modificado las relaciones dialécticas entre los tres elementos que 

siguen: 

-Las estructuras de la situación social. 

-La estructura de la conciencia de los que viven esa situación sociaL 
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-Los acontecimientos seguidos de esa misma situación . 

El factor determinante que hace posible el cambio en un grupo es el 

clima del mismo que constituye el ambiente físico químico climático y 

afectivo donde éste trabaja, evidentemente siempre está determinado 

por el tipo de autoridad que en él se ejerce. 

Su forma de trabajo se apoya en la concepción de que la teoría puede 

mostrar su fuerza cuando alimenta vitalmente lo práctico. Así mismo, 

plantea que para conocer algo hay que intentar cambiarlo, lo cual facilita 

su conocimiento. 

(PictlOn Riviere, 1983, pag. 15) ~La adaptación activa a la realidad y el 

aprendizaje están indisolublemente ligados. El sujeto sano en la medida 

en que aprende del objeto y lo transforma, se modifica también a sí 

mis mo, entrando en un interjuego dialéctico. La salud mental consiste 

en este proceso en el que se realiza un aprendizaje de la realidad a 

través del enfrentamiento, manejo y solución integradora de los 

conflictos. En tanto se cumple este itinerario, la red de comunicaciones 

es constantemente reajustada, y sólo así es posible elaborar un 

pensamiento capaz de un diálogo con el otro y de enfrentar el cambio
H

• 

La perspectiva del grupo operativo en la escuela argentina parte de la 

visión de la inteligencia y la adaptación ~constructivistaW del prrn::eso de 

aprendizaje. Esta teoría entiende la adaptación inteligente como un 

equilibrio que se mueve en dos polos: el de la asimilación o 

incorporación de la realidad y el de la acomodación, entendiendo por 

ésta la transformación constructiva de la misma. 

El potencial del desarrollo de la identidad humana despierta en 

interreladón pues se moviliza con energía emocional e instintiva el 
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proceso adaptativo (la asimiladón y la acomodación). Al movilizarse la 

adaptación se ponen en juego todos los elementos y mecanismos de la 

psique. En este sentido conocer la descripción que hace Freud de la 

psique humana y aplicarla en personas funcionales o sanas, permite 

revisar al observador la estructuración de las personalidades para que 

no se entorpezcan sino que busquen complementarse. 

En el grupo operativo la educación se realiza a partir de la validación y 

uso en la tarea de lo que cada sujeto es, es capaz de ser y hacer, 

aunque sea por el único hecho de estar vivo. 

El aprendizaje como proceso grupal atraviesa una serie de momentos 

sucesivos y en altemancia, de hecho en todo aprendizaje suceden, pero 

en el aprendizaje grupal deben ser conscientemente resueltos. 

(Bleger José, 1985, p. 76-77): 

"l. Momento paranoide: en el que se vivencia el objeto de 

conocimiento como peligroso y se adopta una actitud de desconfianza u 

hostilidad, o se reacciona directamente con la ansiedad correspondiente. 

11. Momento fábico: se evita el objeto de conocimiento, estableciendo 

una distancia con el mismo, eludiendo el contacto o la aproximación. 

nI. Momento contrafóbico: en él se irrumpe compulsiva o 

agresivamente contra el objeto de conocimiento, atacando o 

ridiculizando. 

IV. Momento obsesivo: se intenta un control o inmovilización del 

objeto de conocimiento y un control de la distancia con el mismo, 

mediante un ritual, una estereotipia del esquema referencial o hadendo 

preguntas que tienden a controlar. 
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v. Momento contusional: en el fracasa la defensa (cualquiera de las 

anteriores) y se entra en una situación de confusión entre el yo y el 

objeto y sus distintos aspectos, que no se pueden discriminar. 

VI. Momento esquizoide: constituye una organización relativamente 

estable de evitación fóbica; estabiliza la distancia del objeto por medio 

del alejamiento y el repliegue sobre los objetos internos. 

VD. Momento depresivo: en el que se han introyectado distintos 

aspectos del objeto de conocimiento y se procede a elaborarlo (o se lo 

intenta) 

VIn. Momento epileptoide: se reacciona contra el objeto para 

destruirlo". 

En los momentos que atraviesa el grupo operativo encontramos el 

desarrolló de las tres formas primitivas de aproximación al mundo que 

conceptualizó Freud y Melanie KJein profundizó éstas en la infancia del 

ser humano. 

De los momentos por los que atraviesa el grupo se puede decir que si 

alguno de sus miembros o el grupo mismo se estanca, anuncia el punto 

en que se interrumpe su proceso de aprendizaje. Por otra parte cada 

persona tiene mayor facilidad para un ro! que para otro. Lo que 

individualmente puede ser una carencia, en grupo, cuando el sujeto se 

articula positivamente, puede constituir una cualidad. 

En la aplicación de la teoría de grupos a la enseñanza se rompe la 

dicotomía enseñanza-aprendizaje, pues no se puede enseñar 

verdaderamente nada si no se está abierto a aprender. El grupo 

operativo transmite la necesidad de hacerse cargo de utilizar las 

capacidades y habilidades de cada individuo, esto es, la acomodación en 

el sentido constructivista que permite el manejo y maduración 

emocional en el proceso de operación del grupo. 
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Para la operación de un grupo de entre 5 y 10 personas, son necesarias 

como mínimo dos conductores y un acompañante. El conductor de ese 

grupo debe tener una experiencia de "cualificaciónR en el 

acompañamiento a grupos operativos. El resultado de la práctica de 

acompañamiento debe transmitir al futuro coordinador un principio de 

seguridad flexible, enriquecedora de su identidad, que 10 lleve a asumir 

lo que desconoce. Así mismo debe tener una visión aguda, clara y 

práctica de las posibilidades de impulso del grupo. A 10 anterior ha de 

agregarse que los conductores y el acompañante deben ser 

investigadores. Antes de seguir adelante con lo anterior, vale aclarar el 

concepto de ~cualificación", pues éste incluye el cambio de una serie de 

conductas. La cualificación apoya la integración teoría/práctica en la 

intemalización del aprendizaje. 

En la cualificación es esencial poner en marcha el pensamiento de tocios, 

pues pensar y aprender están unidos y requieren de tiempos adecuados 

a cada persona, es necesario que ésta tolere un monto de ansiedad 

producto del proceso adaptativo ya que la no tolerancia o aceptación de 

esta ansiedad nos lleva a un camino en apariencia fácil: a no enseñar ni 

aprender. Si quien asume la conducción del grupo actúa adecuadamente 

y logra establecer un clima favorable, el grupo trabajará mejorando sus 

relaciones y buscando la integración del conocimiento. la no operancia 

de alguna de las condiciones anteriormente señaladas tendría como 

consecuencia que las actividades realizadas por el grupo se convertirán 

en una mera abstracción que no aportará nada profundo a sus 

¡ nteg ra ntes. 

El coordinador de un grupo operativo tiene que contar con un amplio y 

personal entrenamiento, una búsqueda profunda y exitosa en sus 
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relaciones de pertenencia y desarrollo, además, de lo que con todo 

acierto (Bleger, 1985) llama; "arte, ciencia y paciencia a
. 

Esta propuesta educativa requiere como espíritu esencial el de la 

investigación con rigor, donde cada grupo crea una historia propia 

paradójicamente lógica que necesita no ser juzgada sino facilitada. El 

coordinador debe vivir al grupo como un evento irrepetible e 

incomparable que siempre trabaja en su mejor nivel y como totalidad. 

El Grupo Operativo como estrategia de intervención en las 

instituciones 

La aplicación del Grupo Operativo en una institución debe ser analizada 

desde el entendido de que el proceso educativo y en general de 

socialización. nene dos vertientes o momentos de alternancia variada, a 

saber: 

Socialización sincretica: llamada así en teoría de grupos o 

denominada asimilación en el constructivismo. Proceso mediante el cual 

el individuo integra, sin rejuego alguno, la realidad y la repite, o sea que 

se simbiottza con lo que el mundo le propone por necesidad de 

protección y seguridad. Es decir", le da la sensación de que todos somos 

lo mismo, pues toca los elementos del inconsciente colectlvo en su 

necesidad de comunidad. Este sincretismo excedKlo o sin alternancia 

con el integrador o acomodador trae consigo una adaptación poco 

exitosa, rígida en el sentido energético consl:n.{ctivo de sí mismo y de su 

entorno. 

Socialización integradora llamada así en la teoría de grupos, 

denominada acomodación en el constructivismo. Esta parte de la 
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socialización se refiere al proceso de individuación mediante el cual el yo 

se desarrolla flexiblemente y se retroalimenta creando vinculas 

conscientes en el mejor uso de las capacidades individuales de 

interrelació n. 

Es necesario tomar en cuenta todo lo anterior para entender que las 

instituciones son proyecciones del manejo de estos niveles de 

socialización que tienen los individuos que las forman y viven, por lo 

tanto, para intervenir con grupo operativo en una institución, tiene que 

realizarse un diagnóstico institucional visualizando el conjunto. 

Puede decirse, incluso, que el nivel rigidizante simbiótico de la 

socialización sincrética tiende a formar una identifICación total entre el 

problema que atiende la institución y la institución misma. Por ejemplo, 

en los Centros de Asistencia e Integración Social, institución donde se 

aplicó la estrategia del Grupo Operativo Cualificador, el personal sufre 

un proceso de pérdida de referentes y sentido, se desvincula de sí 

mismo y por tanto de la población indigente que atiende, mimetizándose 

con esta condición. Es usual y hay varios estudios sobre esto; ver a los 

trabajadores de la cárcel vivir como presos. 

(Bleger, 1998, pago 102) ~Así se entiende que la disolución de una 

organización o la tentativa de cambio de la misma puede ser 

directamente una disgregación de la personalidad; y no por proyección, 

sino que directamente el grupo y la organización son la personalidad de 

sus integranteso. 

Las instituciones tienen una fantasía de sí mismas en cada uno de sus 

individuos, una realidad que opera inconscientemente entretejiendo una 

pluralidad de imaginarios. Sin embargo las instrtuciones tienen la 
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posibilidad de actualizar el uso de todos sus recursos a través del 

proceso de movilización intema que realiza el grupo operativo . 
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CAPÍTULO 3 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Con la serie de conocimientos 

mencionadas, C.A.IA.e. obtuvo 

adquiridos en las 

financiamiento del 

experiencias 

Instituto de 

Asistencia e Integración Social del Gobierno del Distrito Federal, no 

obstante ser insuficiente para cubrir los gastos de la atención a la 

creciente demanda de los indigentes resultaba adecuado para ofrecer un 

curso especializado de ~CUalificación en Relaciones Humanas R al 

personal que atiende a los usuarios en los CAIS. 

Se tomaron como punto de partida para la intervención institucional, el 

diagnóstico realizado en el 99 (Anexo 2), nuestra experiencia en el 

trabajo de asesoría y apoyo a equipos de atención y la atención directa 

a los jóvenes indigentes. 

Talleres de Cualificación y Capacitación para Talleristas de los 

Centros de Asistencia e Integración Social 

La propuesta de intervención formulada al Instituto de Asistencia e 

Integración Social partió de una nueva visión de la asistencia social que 

concibe a las personas que se atienden, no como una población pasiva y 

dependiente sino como una población capaz de convertirse en 

protagonista de su propio proceso de recuperación e integración a la 

sociedad. Dicha concepción implica un cambio profundo en las actitudes 

del personal con respecto a su práctica laboral. Los talleres propuestos 

tienen como objetivo fundamental el brindar a los participantes un 

espacio de reflexión que permita resignificar su práctica cotidiana, 

reconocer las propias capacidades, las de los demás e impulsar las 

capacidades personales y grupales. 
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A partir del Taller de Cualificadón, el partidpante logra encontrar una 

mayor motivación en su trabajo al darificar su sentido y a partir de éste, 

en el Taller de Capadtación se le impulsa para que desarrolle las 

capacidades de los usuarios, comenzando por reconocer las propias y 

mediante la toma de conciencia de los talentos personales, 

aprovecharlos para facilitar el desarrollo humano de ambos. 

La propuesta de un doble espacio de trabajo a saber el taller de 

Cualificación y el taller de Capacitación encuentra su justificación en la 

convicción de que para que un espacio de reflexión pueda ser integrado 

debe contar con un espacio donde se aplique lo reflexionado en alguna 

tarea concreta. 

Equipo de intervención: El equipo activo 

Conformado por seis profesionales de diversas disciplinas sociales con la 

experiencia previa de haberse constituido como equipo activo de 

e.A.LA.e. durante tres años en el trabajo con indigentes. 

Como resultado de una evaluación y consulta interna decidimos que el 

momento práctico (Taller de Capacitación) del curso debía ser un taller 

de trabajo en cuero pues había sido con mucho el tallar mas exitoso de 

nuestra institución. A cada sesión del curso asiste un coordinador, dos 

acompañantes y un narrador. El equipo se comunica continuamente en 

un proceso de visualización del doble grupo y sesiona una vez a la 

semana para proceder a la síntesis y diseño de estrategias. Los 

narradores d ¡funden pu ntua 1m ente cad a sesión de traba jo. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

PRIMERA FASE 

1. Convocatoria institucional para la confonnación de un grupo de 16 

empleados adscritos de los CAIS, preferentemente personal involucrado 

en la atención a los usuarios. 

2. Convocatoria de C.A. LA. e. y actualización del diagnóstico. 

3. Establecimiento del encuadre de dos talleres que se ofrecerán 

durante dos meses en dos sesiones semanales: 

A. De Cualificación. Su objetivo general apunta a la búsqueda del 

clima adecuado para reflexionar emocionalmente sobre el sentido de su 

trabajo a través del sondeo personal sobre una serie de temas, a saber: 

Reconodmiento de virtudes; reladón entre el sentir, el pensar y el 

hacer; jerarquización de valores; sentir 10 humano en el otro, el dolor y 

el sufrimiento y el deseo de vivir. En suma este taller tiene como 

propósito central el desarrollo de las cualidades internas de los usuarios. 

B. De capacitación. Su objetivo general versa en el sentido de 

observar vivencialmente un proceso de capacitación sobre la 

organización de grupos en talleres pruductivos a través, por un lado, de 

la reflexió n sobre los sig uientes temas: Convocatoria, e ncuadre, relación 

humana, destrezas, habilidades y conformación de un grupo, y por el 

otro, el de la elaboración de algunas piezas en piel. Su propósito 

esencial es el desarrollo de las capacidades de organización de grupos 

prod uctivos. 
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SEGUNDA FASE 

1. Práctica de lo aprendido por los trabajadores durante un mes y 

medio. El personal cualificado desarrolla proyectos específicos en sus 

Centros de trabajo. 

TERCERA FASE 

1. Evaluación de los Talleres de Cualificación y Capacitación, y de los 

proyectos puestos en marcha por los participantes, con el propósito de 

afianzar los contenidos ya trabajados. Un mes, dos sesiones semanales. 

2. Sistematización de la experiencia con el objeto de elaborar una guía 

(Anexo 3) para la instalación de grupos de reflexión y talleres 

productivos o espadas de desarrollo de los usuarios . 
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CURSO DE RELACIONES HUMANAS PARA LOS TRABAJADORES DE 

LOS CENTROS DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DEL 

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 

OBJETIVO GENERAL: 

Brindar a los participantes un espacio de reflexión que 

permita resignificar su práctica cotidiana, reconocer las 

propias capaddades y las de los demás e impulsar las 

capacidades personales y grupales. 

Duración total: 40 horas 

42 



• 

• 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL 
EN TRES FASES 

PLANEACIÓN DIDÁCTICA 

PRIMERA FASE: 

TALLER DE CUALlFICACIÓN y CAPACITACIÓN 

1. Talle;- de Cualificación 

Objetivo general: Lograr en el partidpante una mayor motivación en 
su trabajo al darificar su sentido. 

2. Taller de Capacitación 

Objetivo General: Fortalecer en el participante sus capacidades para 
impulsarse e impulsar a otros en el desarrollo humano. 

SEGUNDA FASE: 

INSTRUMENTACIÓN DE PROYECTOS 

Objetivo general: Facilitar que el participante integre lo aprendido en 
los talleres para instrumentar en su centro de trabajo un proyecto 
propio. 

TERCERA FASE: 

EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE GuÍA DE RÉPLlCA DE LA 
EXPERIENCIA 

Objetivo general: Estimular que el participante evalúe, por medio de 
su práctica, el curso recibido y a partir de esto, elabore una guía 
prá cti ca de rép lica de la experiencia. 
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PLANEACION DIDÁCTICA DE LOS TALLERES 

PRIMER MOMENTO: Apertura del vínculo 

Objetivo particular: Abrir espacios de comunicación que permitan 
establecer la confianza entre los organizadores y los participantes. 

TALLER DE CUAUFICACIÓN SESIÓN 1 

Tema Objetivo Actividades Técnica 
especifico didáctica 

Localización Ide ntifica rá las 1. LocaOza, escribe y 
de capaddades explica cinco capacidades 

capacidades propias y las propias. 
de los demás 

2. Expón tus conclusiones Técnica 
en subgrupos de matra y grupal 
realiza Urlél síntesis del 

trabajo. 

3. Cada subgrupa sintetiza Técnica 
lo más significativo de las grupal 
reflexiones compartidas 

para exponer1as en sesión 
plenaria . 

4. Evalúa grupalmente. Dinámica 

Recursos Tiempos Evaluación 

Salón Grupo de Usuarios: 
Mabklrio pa rticipa ntes 
Pizarrón 1 :30 hrs. En dinámica plerlélria se evalúa la sesión a 

Papel y lápiz través del propio desempeño y el del 
Copias Grupo grupo. 

interventOf 
1:30 hrs. Equipo Interventor: 

El grupo interventor realiza una reflexión 
individual y colectiva sobre el desempeño : 

de la sesión y elabo..-a un reporte. 
i 
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TALLER DE CAPACITACIÓN SESIÓN 1 

• 
Tema Objetivos Actividades Técnica 

específicos didáctica 

I Convocatoria Identificará los 1. Loca liLa , escribe y 
elementos explica tus motivaciones 

Trabajo básicos de una para aaJdir al taller. 
manual convocatoria 

exitosa. 2. Identifica tu interés y 
tus habilidades para 

Considerará la trabajar artesanalmente la 
importanda del piel. 
trabajo manual 

en la 3. Comienza con tu 
integraáón de capacitadón para el 

los grupos. trabajo de objetos en piel. 

Se ca padtará 
al usuario para 4. Evalúa grupalmente D~mica 

la reaizadón 
de objetos de 

piel. 

• Recursos Tiempos Evaluación 

Salón Grupo de Usuarios: 
Mobiliario participantes 
Pizarrón 1:30 hrs. En dinámica plenaria se evalúa la sesión a 

Papel y lápiz través del propio desempeño y el del 
Copias Grupo grupo. 
Regla interveiltor 
Piel 1 :30 hrs. Equipo Interventor: 

Herramientas 
Colorantes El grupo interventor realiza una reflexión 

individual y colectiva sobre el desempeño 
de la sesión y elabora un reporte. 
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TAUER DE CUAUFICACIÓN SESIÓN 2 

• 
Tema Objetivo Actividades Técnica 

especffico didáctica 

Puesta en El partidpante 1. LocaUza capacidades en Técnica 
marcha de aprovedlará sus los usuarios. individual 

capaddades propias 
capacidades y 2. Busca formas prácticas Técnica 

las del grupo, en para aplicar las individual 
un mejor capaddades que 

aprovecha miento encontraste en ti y en tus 
del trabajo. compañeros. 

3. Cada subgrupo Técnica 
sintetiza lo más grupal 

significativo de las 
reflexiones compartidas 

para exponerlas en sesión 
plenaria . Dinámica 

4 . Evalúa grupalmente. 

• Recursos Ttempos Evaluación 

Salón Grupo de Usuarios: 
Mob~iario partidpantes 
Pizarrón 1 :30 hrs. En dinámica plenaria compartirán sus 

Papel y lápiz reflexiones sobre sus capacidades y las 
Copias Grupo capaddades del grupo. 

interventor 1: 30 
hrs. Equipo Interventor: 

El grupo interventor realiza una reflexión 
individual y colectiva sobre el desempeño 

de la sesfón y elabora un reporte. 
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TALLER DE CAPACITACIÓN SESIÓN 2 

• 
Tema Objetivos Actividades Técnica , 

ICOS didáctica 

Encuadre Valora rá los 1. Indica los elementos 
elementos que encuadra el trabajo en 

necesarios para el taller de capadtadón. 
la formadón de 

un encuadre 2. Valora las condiciones Técnica 
fadlitador del favorables del encuadre grupal 

trabajo del taller. 

Pondrá en 3. Continúa con tu trabajo 
práctica S lIS en piel. 

conocimientos 
para trabajar la 4. Evaluar grupalmente. 

Dinámica piel. 

• Recursos TIempo Evaluación 

Salón Grupo de Usuarios: 
Mobiliario participa ntes 
Pizarrón 1:30 hrs. En dinámica plenaria compartirán sus 

Papel y lápiz 
Copias Grupo Equipo Interventor: 
Regla interventor 1 :30 
Piel hrs. B grupo interventor realiza una reflexión 

Herrc mientas individual y colectiva sobre el desempeño 
Colorantes de la sesión y elabora un reporte. 
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TAUER DE CUAUFICACIÓN SESIÓN 3 

• 
Tema Objetivo Actividades Téalica 

especifico didáctica 

Relación Revisará 1. Selecdona tres 
entre el conscientemente situaciones confHctivas de 
sentir, sus acciones y tu vida personal y tres de 

pensar y sentimientos tu trabajo; describelas a 
hacer partir de qué sientes, qué 

piensas y qué haces en 
cada una de ellas. 

2. Agrega una reflexión Técnica 
personal sobre los individual 

resultados de tu análisis. 

3. Cada subgrupo Técnica 
comparte sus reflexiones grupal 

en plenaria. 

4. Evalúa grupalmente. Dinámica 

• Recursos Tiempos Evaluación 

Salón Grupo de Usuarios: 
Mobiliario participantes 
Pizarrón 1 :30 hrs. En dinámica plenaria se evalúa la sesión a 

Papel y lápiz través del propio desempeño y el del 
Captas Grupo grupo. 

interventor 1: 30 
hrs. Equipo Interventor: 

El grupo interventor realiza una reflexión 
individual y coJectiva sobre el desempeño 

de la sesJón y elabora un reporte . 
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TAUER DE CAPACITACIÓN SESIÓN 3 

Tema Objetivos Actividades Téalica 
esPecirICO didáctica 

Ambiente de Aprenderá y 1. Identifica los elementos 
trabajo valorará los de un adecuado dima de 

elementos de un trabajo 
adeaJado 

ambiente de 2. Continúa tu trabajo en 
trabajo piel. 

Desarrolla rá sus 3. Pondera los elementos Técnica 
capaddades de un buen ambiente de grupal e 
artesanales trabajo. individual 

4. Evalúa grupalmente. Dinámica 

• Recursos TIempos Evaluación 

Salón Grupo de Usuarios: 
Mobiliario partidpantes 
Pizarrón 1 :30 hrs. En dinámica plenaria se evalúa la sesión a 

Papel y lápiz través del propio desempeño y el del 
Copias Grupo grupo. 

Piel interventor 1: 30 
Herramientas hrs. Equipo Interventor. 

Colorantes 
El grupo interventor realiza una reflexión 
individual y cotectiva sobre el desempeño 

de la sesión y elabora un reporte. 
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TAUER DE CUAUFICACIÓN SESIÓN 4 .. 
Tema Objetivo Actividades Téa!ica 

es pe cif"tco didáctica 

Relación Reladonará las 1. Aproxima ideas respecto 
entre el condusiones de al concepto de soHdaridad. 
pensar, la última sesión 

dedr, hacer con el concepto 2. Cada subgrupo sintetiza Técnica 
yla de solidaridad. lo más significativo de las grupal 

solidaridad reflexiones compartidas 
para exponerlas en sesión 

plenaria. 

3. Evalúa grupalmente. Dinámica 

Recursos Tiempos Evaluación 

Salón Grupo de Usuarios: 

• Mobiliario pa rticipa ntes 
Pizarrón 1:30 hrs. En dinámica plenaria se evalúa la sesión a 

Papel y lápiz través del propio desempeño y el d~ 
Copias Grupo grupo. 

ifi te !Ve n t or 
1 :30 hrs. Equipo Interventor: 

El grupo interventor realiza una reflexión 
individual y colectiva sobre el desempeño 

de la sesión y elabora un reporte. 
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TALLER DE CAPACITACIÓN SESIÓN 4 

Tema Objetivos Actividades Técnica 
especffico didáctica 

Gima y B usuario 1. Identifica tus 
ambiente de apOcará los estrategias para mejorar el 

trabajo elementos para ambiente de trabajo. 
propidar un 

buen ambiente 2. Continúa con tu trabajo 
de trabajo en piel. 

Desarrollará 3. Cada subgrupo Técnica 
sus comparte sus reflexiones y grupal 

capacidades experiencias en el trabajo 
artesanales en piel. 

4. Evalúa grupalmem:e. Dinámica 

Recursos Tiempos Evaluación 

• Salón Grupo de Usuarios: 
Mobaiario participantes 
Pizarrón 1:30 hrs. En dinámica plenaria se evalúa la sesión a 

Papel y lápiz través del propio desempeño y el del 
Copias Grupo grupo. 

Piel interventor 
Herra mientas 1:30 hrs. Equipo Interventor: 

Colorantes 
El grupo interventor realiza una reflexión 
individual y co4ectiva sobre el desempeño 

de la sesión y elabora un reporte. 
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TALLER DE CUAUFICACIÓN SESIÓN 5 

• 
Tema Objetivo Actividades Técnica 

especifico didáctica 

Dolor Y Encontrará las 1. Reflexiona de manera 
sufrimiento fuentes del individual, qué de tu 

sufrimiento sufrimiento viene del 
propio, para pasado o del Muro. 
disminuir su 

fuerza y 2. En subgrupos buscan y Técnica 
ayudará a otros comparten formas de grupal 

en la misma aliviar el sufrimiento. 
tarea 

3. Cada subgrupo, Dinámica 
dramatiza en plenaria, 

manifestaciones de 
sufrimiento propio o de 

otro miembro del grupo. 

4. Evalúa grupalmente. Dinámica 

Recursos Tiempos Evaluación .. 
Salón Grupo de Usuarios: 

Mobiliario participantes 
Piza nró n 1:30 hrs. En dinámica plenaria se evalúa la sesión a 

Papel y lápiz través del propio desempeño y el del 
Copias Grupo grupo. 

interventor 
l:30hrs. Equipo Interventor: 

El grupo interventor realiza una reflexión 
individual y colectiva sobre el desempeño 

de la sesión y elabora un reporte. 
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TALLER DE CAPACITACIÓN SESIÓN 5 

• 
Tema Objetivos Actividades Témica 

es~cffico didáctica 

Clima y Valorará los 1. Distingue los elementos 

I 
ambiente de elementos solidarios de un buen 

trabajo esenciales de ambiente de trabajo. 
solidario un buen 

ambiente de 2. Cada subgrupo Técnica 
trabajo reflexiona sobre el grupal 

concepto de solidaridad y 
su importancia en el 

trabajo. 
Desarrollará 

sus 3. Continúa con tu trabajo Dinámica 
capaddades en piel. 
artesanales 

4. Evalúa grupalmente. Dinámfca 

'. ! 

Recursos Tiempos Evaluación 

Salón Grupo de Usuarios: 
Mobiliario participantes 
Pizarrón 1:30 hrs. En dir.ámica plenaria se evalúa la sestón a 

Papel y lápiz través del propio desempeño y el del 
Copias Grupo grupo. 

Piel interventor 
• Herramientas 1 :30 hrs. Equipo Interventor: 
! Colorantes 

El grupo interventor realiza una reflexión 
individual y colectiva sobre el desempeño 

de la sesión y elabora un reporte. 
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SEGUNDO MOMENTO: Profundización del vínculo 

Objetivo particular: Se solidificarán los espacios de comunicación y 
colaboración en el grupo. 

TALLER DE CUAUFICACIÓN SESIÓN 1 

Tema Objetivo Actividades Técnica 
específico didáctica 

Jerarq uizadón Establecerá sus 1. Elabora un esquema de 
de valores valores en árculos concéntricos 

orden de donde tú seas el centro y a 
acuenlo a su partir de ahí, pondera los 
importancia valores más cercanos a ti. 

2. Cada subgrupo comenta Técnica 
con sus compañeros, el grupal 

esquema personal. 

3. Expón en plenaria tu Técnica 
trabajo grupal 

4. Evalúa grupalmente. Dinámica 

Recursos TIempos Evaluación 

Salón Grupo de Usuarios: 
Mobiliario partidpantes 
Plzarrón 1 :30 hrs. En dinámica plenaria se evalúa la sesión a 

Papel y láplz través del propio desempeño y el del 
Copias Grupo grupo. 

interventor 
1:30 hrs. Equipo Interventor. 

El grupo interventor realiza una reflexión 
individual y colectiva sobre el desempeño 

de la sesión y elabora un reporte. 



TALLER DE CAPACITACIÓN SESIÓN 1 

• 
Tema Objetivos Actividades Técnica 

específico didáctica 

Destrezas Distinguirá sus 1. Menciona tus 
habilidades y habilidades artesanales 

las de los 
demás, en la 2. Continúa tu trabajo en 
realización de piel 

trabajos en piel 
3. Cada subgrupo Técnica 

Desarrollará comparte e identifica las grupal 
sus habilidades de cada uno de 

capaddades los miembros del grupo. 
artesanales 

4. Evalúa grupalmente. Dinámica 

Recursos TIempos Evaluadón 

Salón Grupo de Usuarios: 
Mobiliario pa rtidpa ntes 
Pizarrón 1 :30 hrs. En dinámica plenaria se evalúa la sesión a 

Papel y lápiz través del propio desempeño y el del 
Copias Grupo grupo. 

Piel interventor 
Herramientas 1:30 hrs. Equipo Interventor: 

Colorantes 
El grupo interventor realiza una reflexión 
indiv¡¡jual y colectiva sobre el desempeño 

de la sesión y elabora un reporte. 
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TAUER DE CUAUFICACIÓN SESIÓN 2 

• 
Tema Objetivo Actividades TéaJica 

específico didáctica 

Sentir lo Movilizará su 1. Reflexiona acerca de 
humano punto de vista cómo te gusta ser tratado. 

personal para Sintetiza tres reflexiones 
entender el sobre esto. 
sentir de los 

otros 2. Cada subgrupo sintetiza Técnica 
lo más significativo de las grupal 

reflexiones. 
Técnica 

3. El grupo comparte en grupal 
plenaria sus reflexiones. 

4. Evalúa grupalmente. Dinámica 

Recursos Tiempos Evaluación 

Salón Grupo de Usuarios: 
Mobiiario participantes 
Pizarrón 1 :30 hrs. En dinámica plenaria se evalúa la sesión a 

Papel y lápiz través del propio desempeño y el del 
Copias Grupo grupo. 

interventor 
1:30hrs. Equipo Interventor: 

B grupo interventor realiza una reflexión 
individual y colectiva sobre el desempeño 

de la sesión y elabora un reporte. 
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TAUER DE CAPACITACIÓN SESIÓN 2 

• 
Tema Objetivos Actividades Técnica 

es~fico didáctica 

Complementar Aplicará la 1. Babora una propuesta 
habilidades división del en donde se utilice la 

trabajo para división de trabajo en la 
hacerlo con elaboradón de artesanías. 

eficada 
2. Continúa con tu trabajo 

en piel. 
Desarrollará 

sus 3. Cada subgrupo 
capacidades comparte su experiencia. 
artesanales 

4. Evalúa grupalmente. 

Recursos Tiempos Evaluación 

SalÓll Grupo de Usuarios: 
Mobiliario participantes 
Pizarrón 1 :30 hrs. En dinámica plenaria se evalúa la sesión a 

Papel y lápiz través del propio desempeño y el del 
Copias Grupo grupo. 

interventor 
1:30 hrs. Equrpo Interventor: 

B grupo interventor realiza una reflexión 
individual y colectiva sobre el desempeño 

de la sesión y elabora un reporte. 
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TALLER DE CUAUFICACIÓN SESIÓN 3 

• 
Tema Objetivo Actividades Témica 

eSJ)eCffico didáctica 

Trato a los Valorará las 1. Reflexiona sobre la 
demás implicaciones intención de tus acoones, 

del enunciado catalogándolas en dos 
propuesto en el sentidos: las gratificantes 

tema y las destructivas. 

2. Cada subgrupo sintetiza 
lo más significativo de las 
reflexiones compartidas. 

3. El grupo comparte en 
plenaria lo más 

significativo de la sesión 

4. Evalúa grupalmente. 

ReaJr'SOS Tiempos Evaluación 

Salón Grupo de Usuarios: 
I Mobiliario participantes 

Pizarrón 1 :30 hrs. En dinámica plef\aria se evalúa la sesión a 
Papel y Iá piz través del propio desempeño y el del 

Copias Grupo grupo. 
interventor 
1:30 hrs. Equipo Interventor: 

El grupo interventor realiza una reflexfón 
individual y co1ectiva sobre el desempeño I 

de la sesión y elabora un reporte. J 
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TALLER DE CAPACITACIÓN SESIÓN 3 

• 
Tema Objetivo Actividades Téalica 

es~ff"1CO didáctica 

Actuar como Valorará la 1. Reflexiona e indica la 
grupo importancia del importanda del trabajo en 

trabajo grupo. 
a»ectivo 

2. Cada subgrupo sintetiza Técnica 
lo más significativo de las grupal 
reflexiones compartidas. 

]. Termina tus piezas 
elaboradas en piel 

4. Evalúa grupalmente. Dinámica 

Recursos Tiempos Evaluación 

• Salón Grupo de Usuarios: 
Mobiiario participantes 
Pizarrón 1:30 hfs. En dinámica plenaria se evalúa la sesión a 

Papel y lápiz través del propio desempeño y el del 
Copias Grupo grupo. 

Piel interventor 
Herramientas 1:30 hrs. Equipo Interventor: 

Colorantes 
El grupo interventor realiza una ref1exiÓll 
individual y colectiva sobre el desempeño 

de la sesión y elabora un reporte. 
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TERCER MOMENTO: Sintesis e integraCIÓn de la experiencia 

Objetivo particular: Se determinarán los elementos esenciales de los 
talleres, su utilidad y su evaluación. 

TALLER DE CUAUFICACIÓN SESIÓN 1 

Tema Objetivo Actividades TéClica 
e~ffico didáctica 

El deseo de Proyectará un 1. Responde brevemente a 
vivir plan de vida a las siguientes preguntas: 

corto plazo, a ¿Quieres vivir? ¿En qué 
partir de lo condiciones? 

aprendido en el 
taller 2. Sabara un plan de vida TéOlica 

para los siguientes tres grupal 
meses. Dentro de éste, 
especifica un proyecto 
laboral para ponerlo en 
marcha en la siguiente 

fase del taler. 

3. Cada subgrupo Dinámjc¡¡ 
comparte su plan y 
proyecto laboral . 

Recursos Tiempos Evatuación 

Salón Grupo de Usuarios: 
Mobiiario participantes 
Pizarrón 1: 30 tus. En dinámica plenaria se evalúa la sesrón a 

Papel y láptz través del propio desempeño y el del 
Copias Grupo grupo. 

interventor 
1:30 hrs. Equipo Interventor: 

El grupo interventor realiza una reflexión 
individual y colectiva sobre el desempeño 

de la sesión y elabora un reporte. 
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TALLER DE CAPACITACIÓN SESIÓN 1 

• 
Tema Objetivos Actividades Técnica 

e5Pecmco didáctica 

Proyectar un Baborará un 1. Elabora un proyecto 
espado de proyecto para para tu centro de trabajo 

trabajo su centro de 
trabajo 2. B grupo evalúa las Dinámica 

piezas de piel elaboradas 
Evaluará el en el taller. 

trabajo 
artesanal 3. Evalúa grupalmente. Dinámica 

ReaJrsos TIempos Evaluación 

• Salón Grupo de Usuaños: 
Mobiliario pa rtidpantes 
Pizarrón 1:30 hrs. En dinámica plenaria se evalúa la sesión a 

Papel y lápiz través del propio desempeño y el del 
Copias Grupo grupo. 

Piezas de piel interventor 
1:30 hrs. Equipo Interventor: 

El grupo interventor realiza una reflexióo 
individual y colectiva sobre el desempeño 

de la sesión y elabora un reporte. 
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TALLER DE CUAUFICACIÓN SESIÓN 2 

• 
Tema Objetivos Actividades Técnica 

específico didáctica 

Revisión de Baborará un 1. Presenta en plenaria tu Técnica 
los proyectos proyecto proyecto laboral. grupal 

de trabajo laboral propio 
que integre los 2. El equipo interventor Dinámica 

contenidos presenta el encuadre de la 
trabajados siguiente fase del taller. 

Tomará 3. El grupo derra y evalúa Dinámica 
aOJerdos para la primer'a fase del tafler. 
la puesta en 

marcha de los 
proyectos en 
los próximos 
dos meses 

Recusas Tiempos Evaluación 

• Salón Grupo de Usuarios: 
Mobiliario pa rticipantes 
Pizarrón l:30hrs. En dinámica plenaria se evalúa la sesión a 

Papel y lápiz través del propio desempeño y el del 
Copias Grupo grupo. 

interventor 
1:30 hrs. Equipo Interventor: 

El grupo interventor realiza una reflexión 
individual y colectiva sobre el desempeño 

de la sesión y elabora un reporte. 
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TALLER DE CAPACITACIÓN SESIÓN 2 

• 
Tema Objetivo Actividades Técnica 

especifico didáctica 

Proyecto de Revisará en 1. En plenaria se diSaJten Dinámica 
trabajo forma práctica y evalúan los proyectos 

105 proyectos realizados. 
de trabajo 

Recursos TIempos Evaluación 

SalÓll Grupo de Usuarios: 
Mobiliario participantes 
Pizarrón 1:30 hrs. En dinámica plenaria se evalúa la sesiÓll a 

Papel y lápiz través del propio desempeño y el del 

• Copias Grupo grupo . 
interventor 
1:30 hrs. Equipo Interventor: 

El grupo interventor realiza una reflexión 
individual y colectiva sobre el desempeño 

de la sesión y elabora un reporte. 
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CAPÍTULO 4 

RESEÑA DE LA EXPERIENCIA DE CUAUFICACIÓN y 

CAPACITACIÓN 

Para el desarrollo del presente capítulo y una mejor comprensión del 

mismo lo he dividido en tres fases, toda vez que el programa de 

intervención fue diseñado para el desarrollo de esas tres fases. Cada 

fase a su vez tiene dos partes: la primera ofrece la información general 

de lo trabajado en los talleres y la segunda consiste en un análisis del 

desanrollo del taller a la luz de los siguientes aspectos centrales: 

- Encuadre, clima y liderazgo. 

- El conciente y el inconsciente en la institución. 

- Momento estructurante en que se encuentra el grupo de participantes. 

- Momento estructurante en que se encuentra el equipo de intervención. 

PRIMERA FASE 

Convocatoria, actualización del diagnóstico y refonnulación de 

la propuesta de intervención 

La convocatoria al taller fue realrzada inicialmente por la institución, y 

en su primera sesión CA.lA.e. realizó una convocatoria directa al grupo 

de 22 participantes, buscando transmitirles el espíritu de nuestra 

propuesta sin dejar de escucharlos atentamente. 

Como resultado de dicha sesión se llegó a la necesidad de tomar en 

cuenta en el plan de trabajo los siguientes aspectos: 
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1°. La situación institucional. 

El momento político por el que atravesaba la institución gubemamental 

en la que intervendríamos se encontraba marcado por el cambio de 

gobiemo. La nueva jefatura de ese gobiemo traía consigo una ruptura 

en la continuidad de los programas sociales y un movimiento importante 

en los puestos directivos, lo cual generaba un ambiente laboral tenso, 

de incertidumbre y desconfianza. El personal convocado a parbcipar en 

nuestra propuesta se manifestaba inconforme ante los cambios 

propiciados por las nuevas direcciones y cansado de iniciar programas 

sujetos a los cambios políticos. 

En este sentido fue necesario aclarar que la propuesta de CA.LA.e. no 

venía de una demanda de la institución sino de una iniciativa propia que 

partía de la experiencia en trabajo de Cualificación y del interés por 

aplicar los recursos propios en la aplicación de una práctica y 

metodología utilizada en experiencias anteriores. 

En concreto, esta situación nos llevó a la conclusión práctica de que 

había que ganarse la confianza del personal y tener presente en todo 

momento las vicisitudes de la situación institucional. 

2°. La situación emocional del grupo. 

Como se mencionó anteriormente el grupo se encontraba desconfiado e 

incluso molesto ante la propuesta. Al aclararles nuestra posición su 

actitud mejoró, pero varios de ellos mostraban su enojo al recordar las 

muchas carencias que sufría n, la fa Ita de recu rsos tanto materiales 

como económicos y las trabas burocráticas a las que por años se habían 

enfrentado sin éxito. A pesar de ello la mayoría de estos trabajadores 

tenía una larga antigüedad en la institución y además manifestaba no 

haber percibido ningún otro ingreso. Este nivel de conflicto nos llevó a 
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visualizar la fuerte simbiosis existente en dicha relación, así como la 

necesidad de revisarla en las sesiones de trabajo . 

Por otra parte nos sorprendió la vocación de varios integrantes del 

grupo, su verdadero deseo de trabajar sobre las problemáticas que los 

aquejaban en su relacIÓn con los usuarios y la apertura de dos de ellos a 

lo nuevo que propone este curso. 

Lo a nterior nos llevó a la sig u iente concl usión práctica; 

Uno de los objetivos del curso consistía en incluir la necesidad de 

diálogo entre ellos sobre su labor. En esta sesión de actualización del 

diagnóstico quedaba evidente que tenían mucha experiencia por 

compartir y que este potencial había pennanecido desperdiciado. 

30. La situación del equipo de intervención. 

e.A.I.A.e. había sufrido una transformación intema de liderazgo dos 

meses antes del inicio del taller, la crisis de autoridad en el equiPQ 

propiciaba una nueva distribución del trabajo y ponía a la luz dos 

necesidades latentes en el proceso grupal; 

La de enfocar de otra manera el proyecto de intervención con población 

ind igente y la de desarrollar la individuación de los integrantes del 

equipo. 

La primera de ellas debía ser enfrentada a través de replantear el objeto 

de trabajo dirigiéndolo básicamente a la cualificación de equipos de 

intervención en poblaciones vulnerables y la segunda, mediante la 

estimulación de las capacidades de cada uno de los integrantes del 

equiPQ. 
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Análisis del b"abajo realizado 

Como se puede observar en los cuadros sinópticos el desarrollo de esta 

fase se realizó en tres momentos significativos para el trabaja que son: 

Primer momento: Apertura del vínculo 

El vínculo inicia cuando el grupo de participantes expresa su confianza al 

equipo de intervención pese a que éste decide no presentar su 

programa de trabajo para evitar centrar el interés en formalismos pues 

si bien el programa se encontraba bien estructurado, la forma de trabajo 

incluía una evaluación permanente que en la práctica podía requerir su 

modificación. Al pedirles su confianza establecemos un lazo humano 

sujeto a transformación. Las primeras consignas de trabajo se reciben 

con cierta obsesividad en los detalles, las siguientes empiezan a generar 

interés, se percibe un proceso de comunicación en apertura. cada 

integrante del equipo interviene estimulando el trabajo sin ofrecer 

respuestas, cuando el grupo pasa a trabajar en subgrupos el ambiente 

se relaja y gana concentración de manera significativa, todos están 

trabajando y se estimulan mutuamente. A partir de la tercera sesión 

suceden dos eventos: por un lado, se abre un espacio antes de la sesión 

en donde ellos comparten sus aplicaciones de lo aprendido y por otro/ la 

capacidad de síntesis para la presentación en plenaria se eleva de 

manera importante. 

La institución se hace presente a través de los diversos y reiterativos 

temas burocráticos que manifiestan los participantes. Estos pugnan por 

adquirir un lugar en las sesiones de Cualificación en donde de diversas 

maneras son escuchados y encuadrados curricularmente para ser 

abordados desde otros paradigmas. 
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Es también a partir de la tercera sesión cuando una serie de 

participantes son requeridos po< diversas razones desde la institución. Si 

partimos del concepto de que la institución es el reflejo del inconsciente 

de sus integrantes entonces la partida de dichos elementos nos revela la 

presencia en el grupo-institución, de defensas negadoras, paranoides y 

esquizoides ante la propuesta de intervención y por lo tanto en el 

aprendizaje. Por otro lado, en cuanto a socialización sincrética la 

institución nos aporta un salón, aunque limpio, en estado de abandono y 

lo que usualmente se acostumbra ofrecer en este tipo de eventos; las 

consabidas galletas, el café y una secretaria que atiende los 

requerimientos del grupo y participa también del taller. 

El grupo llega a estar integrado por 18 participantes, acaba la primera 

fase con 10 y la certeza de que los demás no volverían pues algunos se 

encontraban comisionados, otros habían sido removidos de puesto y 

otros participaban en un curso contemporáneo. Los integrantes tienen 

un lazo fuerte y viejo con la institución, sin embargo la profundidad de 

las reflexiones en grupos y las síntesis más claras dejan en evidencia 

que han abierto nuevos y visibles lazos de comunicación y trabajo. 

El equipo interventor tiene una crisis de autoridad que logra mediarse 

para continuar el trabajo, pero a nivel estructural esta dividido e incluso, 

podríamos decir que hay una atomización por la posibilidad del cierre 

de C.A.I.A.C que se manifiesta en la división del equipo a nivel del 

trabajo: los llamados manuales se hacen cargo del taller de capacitación 

y los llamados intelectuales del de Cualificación , hay dos emisarios 

continuos entre las dos partes y una sesión semanal de información en 

donde por momentos falla la comunicación. 
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Segundo momento: profundización del vínculo 

Pese a lo anterior el clima del grupo de participantes propicia una mayor 

espontaneidad y conciencia, después de la sesión en donde se trabaja el 

tema de Sentir lo humano en el otro, los participantes elevan 

notoriamente su nivel de observación entre ellos y hacia nuestro equipo. 

La presencia de los ternas institucionales logra acotarse ahora también 

por el grupo de participantes en las sesiones de Cualificación, sin 

embargo, como una evidencia de la fragmentación del equi¡x¡ 

interventor, encuentran lugar en los diálogos en plenaria del grupo de 

capacitación. 

En la sesión de Cualificación cuyo tema es El dolor y el sufrimiento, el 

nivel de síntesis y profundización del grupo de participantes se eleva 

significativamente. El trabajo se encuentra en un momento de 

integración, sin embargo el grupo de capacitadón, con los mismos 

participantes, manifiesta un estado confusional, pues los capacitadores 

del equipo de intervención se estancan en la identificación con el objeto 

de trabajo, no obstante lo cual, la elaboración de productos en piel es 

eficiente y cálida. 

El equipo interventor atraviesa también por un estado confusional con 

brotes esquizoides paranoides e incluso epileptoides, se trabaja con dos 

claros y opuestos objetivos: los capacitadores, identificados con Jos 

problemas burocráticos de los trabajadores, empeñados en pertenecer a 

la institudÓn y apoyar la pugna institucional, los cualificadores por su 

parte, buscando la individuación y crecimiento personal de los 

participantes. Por mi parte siento gran interés ¡x¡r lo sucedido en el 

Taller y por lo que se ¡x¡día llegar a alcanzar al cierre final del mismo. 
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Tercer momento: Síntesis e integración de la experiencia 

En la sesión don<le se trabaja La decisión de vivir, los participantes se 

encuentran ávidos de reflexionar el tema, sobre todo por la necesidad 

de aplicarlo con los usuarios de los centros. Por ser solamente ocho 

participantes, la forma de trabaja profundiza la individuación pues se 

comentan en plenaria directamente las reflexiones personales. 

los proyectos de integración de la experiencia incorporan de manera 

creativa La decisión personal de vivir, La puntualización, Uso y 

desarrollo de cualidades, La observación y sentir al otro , La invitación a 

reflexionar ya movilizar la propia mirada y la del otro. También incluyen 

de lo aprendido en el taller de Capacitación lo referente a Convocatoria, 

Encuadre y clima de trabajo. 

La Evaluación y El cierre de Cualificación se lleva a cabo, pero 

evidentemente dada la sobre implicación de los capacitadores, estos 

proponen, previo acuerdo con los participantes, acompañarlos en la 

instrumentación de sus proyectos. El grupo de cualificadores se sostiene 

en no estar presente en esta fase y en volver a contactarlos en la 

tercera fase. 

El clima del equipo interventor como unidad es adverso, sin embargo 

hay claros subgrupos y logramos conciliar a través de dos informantes. 
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lo. 

SEGUNDA FASE 

Descripción de la instrumentación de proyectos 

Objetivo general: Facilitar que el participante integre lo aprendido en 

los talleres instrumentando en su centro de trabajo, un proyecto propio. 

Pa rticipantes Nombre del Proyecto Lugar de aplicación 

2 Taller de manualidades CA.LS Coruña (mujeres) 

1 Cualificación a talleristas Plaza del Estudiante 

1 Cualificación a talleristas Azca potza leo 

1 Aplicación al trabajo personal Coruña (hombres) 

1 Taller de reciclado Torres de Potrero 

1 Elaboración de jabones Torres de Potrero 

1 Elaboración de jabones La cascada 

Análisis del b"abajo realizado 

La parte del equipo interventor que no asiste a los centros recibe 

información acerca de la inoperancia del acompañamiento que los 

capacitadores realizan a los proyectos y de la decisión que toman 

entonces de instrumentar un taller de reciclado de basura. 

La segunda fase se alarga un mes y medio por situaciones 

institucionales y somos informados de que dos de los participantes han 

sido movidos de su puesto por lo que no asistirán a la tercera fase del 

taller. 
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TERCERA FASE 

Planeación didáctica de la evaluación de proyectos y de la 

elaboración de la Guía de Réplica de la experiencia 

Objetivo General: Estimular que el participante evalúe a través de su 

práctica el curso recibido y a partir de ella, elabore una gu ía práctica de 

réplica de la experiencia. 

1. PRIMER MOMENTO: Evaluación del Proyecto 

Objetivo partiadar: Valorar el proyecto instrumentado tomando en 

cuenta lo aprendido en los talleres. 

Por circunstancias institucionales sólo se llevaron a cabo cuatro de los 

ocho proyectos programados. A se presenta la planeación didáctica de la 

revisión de cada uno de esos proyectos. 
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PROYECTO: Elaboración de jabones 

Objetivo particular: Incorporar en el C.A.I.S. Torres de Potrero, el 
taller de elaboración de jabones. 

Proyecto Objetivo Actividades Técnica 
es~ffico didáctica 

Elaboración Evaluarán la 1. Presenta de manera Técnica 
de jabones instru mentación individual los resultados educativa 

del proyecto de del proyecto. 
jaDones 

2. En plenaria, el grupo 
reHexiona acerca de los Dinámica 
resultados. 

Recursos Tiempos Resultados 

Salón Grupo de El taller de elaboración de jabones se 
Mobiliario participantes incorporó al CAI.S. 
Pizarrón 2 hrs. 
Papel y 
Lápiz Grupo 
Copias interventor 

1:30 hrs. 
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PROYECTO: Aplicación al trabajo personal 

Objetivo particular: Incorporar lo aprendido en el taller, al trabajo de 
psicología en el C.A.I.S. de Coruña. 

Proyecto Objetivo Actividades Técnica 
específico dKláctica 

Aplicación al Evaluarán la 1. Presenta de manera Técnica 
trabajo aplicación de lo individual los resultados e<:!ucativa 

personal aprendido en el del proyecto. 
desempeño de 

la labor 2. En plenaria, el grupo 
profesional en reflexiona acerca de los Dinámica 

el C.A:I.S. resultados. 

Recursos TIempos Resultados 

Salón Grupo de El trabajo profesional se optimizó con 
Mobiliario pa rtici pantes lo aprendido en el taller. 
Pizarrón 2 hrs. 
Papel y 
lápiz Grupo 
Copias interventor 

1:30 hrs. 
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PROYECTO: Cualificación a talleristas 

Objetivo particular: Resignificar el trabajo de los talleristas del 
CA.!. S. de Atzcapot:za!co. 

Proyecto Objetivo 
específico 

Cua lificación Evaluarán la 
a talleristas ins tru me ntació n 

de la cualificación 
a talleristas 

Recursos TIempos 

Salón 
Mobiliario 
Pizarrón 
Papel y 
lápiz 
Copias 

Grupo de 
partici p antes 
2 hrs. 

Grupo 
interven to r 1: 3 O 
hrs. 

Actividades Técnica 
didáctica 

1. Presenta de manera Técnica 
individual los resultados educativa 
del proyecto. 

2. En plenaria, el grupo 
reflexiona acerca de los Dinámica 
resuftados. 

Resultados 

Se resignificó el trabajo de los 
talleristas. 
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PROYECTO: Taller de manualidades . 

Objetivo particular: Optimizar los recursos humanos en el taller de 
manualidades del C.A.I.S. de Coruña. 

Proyecto Objetivo Actividades Té01ica 
es~co didáctica 

Taller de Evaluarán el lo Presenta de manera Técnica 
man ual idades en riqueci miento individual los resultados educativa 

en la del proyecto. 
instrumentación 

del taller de 2. En plenaria, el grupo 
manua lidad es reflexiona acerca de los Dinámica 

resultados. 

Recursos Tiempos Resultados 

Salón Grupo de Se optimizó el trabajo en el taller de 
Mobiliario partidpantes ma n ua lidades. 
Pizarrón 2 hrs. 
Papel y lápiz 
Copias Grupo 

interventor 
1:30 hrs. 
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3. SEGUNDO MOMENTO: Elaboración de la guía (Anexo 5) 

Objetivo particular. Sintetizar el aprendizaje obtenido en documento 

que permita instrumentar nuevamente el curso. 

Tema 

Lo 
sig nificativo 

de la 
experienda 
del curso 

Recursos 

Salón 
Mobiliario 
Pizarrón 
Papel y lápiz 
Copias 

Objetivo 
especifico 

Si ntetizará lo 
aprendido en el 

taller 

Tiempos 

Grupo de 
participantes 
2 hrs. 

Grupo 
interventor 
1:30 hrs. 

SESIÓN 1 

Actividades Técnica 
didáctica 

1. Reflexk>na de manera Térnica 
individual acerca de lo que educativa 
ha significado el OJrso 
para ti. 

2. B grupo comparte en Dinámica 
plenaria la propuesta de 
los cootenidos de la guia. 

Evaluación 

Usuarios: 

En dinámica plenaria se evalúa la sesión a 
través del propio desempeño y el del 
grupo. 

Equipo Interventor: 

8 grupo interventor reafiza una reflexión 
individual y colectiva sobre el desempeño 
de la sesión y elabora un reporte. 
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Tema 

Fonna y 
contenidos 
de la guía 

Recursos 

Salón 
Mobiliario 
Pizarrón 
Papel y lápiz 
Copias 

Objetivo 
específ"tco 

Organizará por 
escrito lo 

significativo del 
aJrso 

Tiempos 

Grupo de 
partidpantes 
2 hrs. 

Grupo 
interventor 
1:30 hrs. 

SESIÓN 2 

Actividades Téalica 
didáctica 

1. De manera colectiva el Técnica 
grupo elabora la guía. educativa 

2. El grupo 
plenaria 
significativo 
reflexiones 
0lr50. 

Usuarios: 

comparte en 
lo más 

de las Dinámica 
acerca del 

Evaluación 

En dinámica plenaria se evalúa la sesión a 
través del propio desempeño y el del 
grupo. 

Equipo Interventor: 

El grupo interventor realiza una reflexión 
individual y colectiva sobre el desempeño 
de la sesión y elabora un reporte. 
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Tema 

Guía de 
réplica de la 
experienda 

Objetivo 
especifico 

Elaborará el 
borrador final 

de la guía 

Recursos Tiempos 

Salón 
Mobiliario 
Pizarrón 
Papel y lápiz 
Copias 
Refrigerio 

Grupo ele 
partid pa ntes 
3 hrs . 

Grupo 
interventor 
1 :30 hrs. 

SESIÓN 3 

Actividades Técnica 
didáctica 

1. En plel\aria, el grupo, Dinámica 
dará una lectura 
comentada de la propuesta 
de guía 

2. Evalúa grupalmente. Dinámica 

3. El grupo se reunirá para Dinámica 
una convivenda. 

Evaluación 

Usuarios: 

En dinámica pleroaria se evalúa la sesión a 
través del propio desefT1l€ño y el del 
grupo. 

Equipo Interventor: 

El grupo interventor reabza una reflexión 
individual y colectiva sobre el desempeño 
de la sesión y elabora un reporte. 
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Análisis det b"abajo 

la presentación y evaluación de proyectos se realiza concienzudamente, 

la valoración entre los participantes del grupo y su capacidad para 

aportar nuevas ideas y compartir sus trabajos gana complementariedad. 

las síntesis personales para la elaboración de la guía se elaboran de 

manero individual y colectiva a la vez. El interés por el significado y la 

réplica del taller es significativo. 

El equipo interventor sufre un derrumbe psicológico como conjunto. A 

las sesiones no asiste ningún capacitador. Las sesiones son llevadas por 

dos cualificadoras y dejan de suceder las reuniones de equipo, se genera 

una falta de interés por el trabajo. Dentro de este clima, se puede 

rescatar el proceso de elaboración de la guía pero no así su transcripción 

final que resulta muy insuficiente. 

El informe final presentado a la dirección del IASIS se agrega a esta 

memoria como (Anexo 6) . 
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CONCLUSIONES 

Primera.-Et nivel de seguridad personal del grupo de participantes creció 

en la medida en que los temas enriquecieron el diálogo interno y 

externo de cada participante, en el grupo operativo cualificador en 

relaciones humanas la tarea manifiesta es abiertamente la que moviliza 

la tarea latente. Todos fueron escuchados y las sesiones nunca fueron 

eternidades de repeticiones. 

Segunda.-El objetiVO personal del taller fue cumplido, cada participante 

había hecho contacto con su situación real y así con las posibilidades 

creativas que ofrecía su trabajo en una creciente desvictimización de sí 

mismos y por lo tanto de los usuarios. Así, sujetos de su historia 

procedían a estar más vivos en el trato con los otros. 

Tercera. -La d esi nteg ración del eq UIpO inte rvento r se man ifestó 

abiertamente en la tercera fase del taller generando una creciente 

desresponsabitización que lo orilló a realizar una pésima transcripción de 

la guía de réplica de la experiencia. El haber dejado la elaboración final 

de la guía en manos de un integrante del equipo ausente en esta última 

fase del trabajo fue una evidencia de la ruptura del equipo. 

Cuarta.- Para trabajar con un grupo de interventores es importante que 

la autoridad esté clara o si se trata de formas colectivas de dirección es 

fundamental que en ellos, el nivel de autonomía personal sea análoga 

pues sólo así se establecen relaciones constructivas en el grupo y con el 

trabajo. 

Quinta.-Es importante mencionar que a nivel organizativo, todo el 

equipo activo ganó el mismo sueldo sin tomar en cuenta la realidad del 
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compromiso laboral de cada integrante, no había quien lo valorara y 

pretendimos ser justos cuando no lo fuimos . Además, dejamos 

sucumbir en el fracaso a parte del equipo pues requería de una guía que 

no se abasteció. 

Sexta.-EI tiempo invertido en las reflexiones individuales y grupales 

rindió frutos cualitativos evidentes. Uno de los compañeros 

cualificadores ofreció una imagen antes del taller que logré verla 

actualizada en las últimas sesiones de trabajo, él decía que un buen 

grupo debía trabajar como un ser vivo en donde todo es importante y 

necesario. En las sesiones de elaboración de la guía el grupo de ocho 

participantes había cobrado vida propia, era maravilloso verlos trabajar 

en colaboración 

Séptima.-Este taller mostró también que hay mucho que conocer con 

respecto a la relación entre la institución y sus integrantes. Lo anterior 

se manifestó por ejemplo, en la cantidad de participantes que 

concluyeron el taner. Una futura propuesta de cualificación debería de 

contar con un propedéutico para las autoridades de la institución, para 

que ésta adquiera la importancia que merece. 

Octava.-En la propuesta de intervención debió incluirse alguna forma de 

seguimiento posterior del proceso. 

Novena.-Por primera vez trabajé en un continuo sentir al otro desde mi 

identidad hasta la del otro/ en un ritmo real de integración personal de 

lo nuevo. 

Décima.- Con respecto al plan de estudios de la carrera de Pedagogía 

tengo una observación que agregar: A los alumnos debería de 
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ponérseles en contacto con la problemática, realidad y saber de la 

relación humana desde el primer semestre de la carrera pues constituye 

el núcleo central en la transmisión de cultura en todas sus modalidades, 

uno de los medios para inidar a los alumnos en este tema sería sin duda 

agregar la asignatura de: Laboratorio de grupos en educación desde el 

inicio de la carrera. 

Undécima.- Como pedagoga esta experiencia apuntala varias 

conviccio nes: 

La fuerza que imprime al proceso educativo; la visualización, 

validación y puesta en marcha de capacidades personales en los 

integrantes de la experiencia. 

- La importancia de esperar conscientemente el proceso de 

incorporación del conocimiento en los partidpantes. 

- Impulsar a cada integrante, desde la conciencia de lo que cada 

quien es . 
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MANUAL ADMINISTRA TIVO 

U ni dad Adi No oisb a tiva: 
INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRAOÓN 

soctAL DEL ~TRlTO FEDERAL 

ATRIBUCIONES 

DECRETO POR EL QUE SE CREA EL 
INSTITUTO DE ASISTENCIA E INTEGRAaÓN SOC\AL 

Publicado en la Gaceta Ofidal e/18 de enero de/2OO1 

f ~ I -11 

f:g 26 
80 

DECRETO QUE REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL 
DECRETO POR EL QUE SE CREA EL INSTITUTO DE ASISTENCIA E 

INTEGRACiÓN SOCtAL DEL DISTRITO FEDERAL 
Contiene la reforma publicada el 14 de mayo de 2002 

en la Gaceta Oficial del Distrito FederaJ No. 65 

Artícu lo 3°. - E I Instituto tiene las Sigulentes atribLlciones: 

1:: 

1. Ejercer las farultades que en materia de asistencia social señalan a la Secretaría 
de Desarrollo Social, la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrrto Federal 
y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

11. Coordinar y orientar, con base en las instrucciones y lineamientos que expida la 
Secretaría de Desarrollo Social, la instrumentación de las políticas en materia de 
asistencia social; 

111 Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar el Sistema de Asistencia e 
Integración Social del Distrito Federal de conformidad con lo establecido en la Ley de 
la materia; 

IV. Promover y prestar servicios de asistencia social en el Distrrto Federal; 

V Emitir previo acuerdo con la Secretaría de Desarrolkl Social, los lineamientos, 
normas y mcx1elos de atención básicos que deben regir la operación funcionamiento 
de las instalaciones y demás infraestructura destinada a la asistencia social a cargo 
de las Delegaciones y otras Unidades Administrativas de la Administración Púbhca 
del Distrito Federal, así como vigilar su cumplimiento: 

VI. Administrar y operar los establecimientos de prestación de servicios en materia 
de asistencia social que le sean adscritas; 
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SOCIAL DEL DiSTRITO FEDERAL • . 

ATRIBUCIONES 

VIL Promover, previo acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Soc;~l, la creación de 
diversos mecanismos de financiamiento público y privado deducible de impuestos 
que permitan fortalecer la asistencia social; 

VIII. Establecef los mecanismos y evaluar los programas y proyectos en materia de 
asistencia social, que prestan instituciones del sector públtcü, así como concertar 
con los sectores social y privado en el Distrito Federal, en materia de asistencia 
social; 

IX. Analizar la legislación local de la materia y, en su caso proponer reformas a 
dichas disposiciones; 

X Apoyar a las asociaciones, sociedades civiles y demás entidades privadas, cuyo 
objeto sea la prestación de servicios de asistencia social para la obtención de 
fmandamientos y estímulos fiscales y, en su caso, evaluar sus programas sin 
perjuicio de las atribuciones que al efecto correspondarl a otras dependencias; 

Xl. Desarrollar, sancionar y evauar modelos de atención en materia de asistenCia 
social; 

XII. Realizar estudios e investigaciones sobre asistencia social, en particular aque!los 
tendientes al mejoramiento de los servicios, accKxles y progrérnas en la materia 

XIII. Prestar asistencia jurídica y de orientación social a los sUjetos de la asistencia 
socfal; y 

XIV. Las demás que le confiera el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y 
cualquier otra dis¡x:Jsición en materia de asistencia social. 
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MANUAL ADMINISTRA nvo 

Unidad __ nisIrati\I;;o: 

INsnnrro DE ASISTENCIA E INTEGRAClÓN 
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

ATRIBUCIONES 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBUCA 
DEL DISTRITO FEDERAL 

f o: 1 -I=-11 

f:g 28 
80 

Articulo 2.- La Administración Pública del Distrito Federal será central, 
desconcentrada y paraestaial. 

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, las Secretarias, la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, la Oficialía Mayor, la Contraloría General del 
Distrito Federal y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, son ras 
Dependencias que integran la Administración Pública Centralizada. 

En las demarcaciones territoriales en que se divida el Distrito Federal, la 
Administración Pública Central contará con Órganos Político Administrativos 
Desconcentrados con autonom ía fLl1c1onal en acciones de gobierno, a los q..¡e 
genéricamente se les denominará Delegación del Distrito Federal. 

Para atender de manera eficiente el despacho de los asuntos de su competencia, la 
Administración Centralizada del Distrito Federal contará con Órganos Administrativos 
De s con cen trad os, considerando los términos estéblecidos en el Estatuto de 
Gobierno, los que estarán jerárquicamente subordinados al propio Jefe de Gobierno 
o bien, a la Dependencia que éste determine. 

Los Organismos Descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritarla 
y los fideicomisos públicos, son las entidades que componen la Administración 
Pública Paraestatal. 

Articulo 3.- Para los efectos de esta Ley se entiende por 

l. Administración Pública Centralizada. Las Dependencias y los Órganos 
Desconcentrados; 

11. Adm ini straci ón públ ica desconcentrada. Los árganos adm inistrativos const ituidos 
por el Jefe de Gobierno, Jerárquicamente subordinados al propio Jefe de 
gobierno o a la dependencia que éste determine; 

l 
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INSmUTO Dé ASISTENCIA E INTEGRACIÓN f:g 29 
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 80 

ATRIBUCIONES 

Articulo 36.- Para un efiaente, ágil y oportuno estudio, planeacián y despacho de los 
asuntos competencia de la AdministraciÓll Pública Centralizada del Distrito Federal, se 
fX)drán crear órganos desconcentrados en los términos del artículo 2° de esta Ley, 
mismos que estará"! jerárquicamente subordinados al Jefe de Gobierno o a la 
dependencia que éste determine, y que terdráfl las facultades específicas que 
establezcan los instrumentos jurídicos de su creadón. 

En el establecimiento y la organizaaón de los árganos desconcentrados, se deberán 
atender los principios de simplificaciÓll, transparenaa, racionalidad, funcionalidad, 
eficacia y coordinación . 

l 
~ 



• 

• 

• 

MANUAL ADMINISTRATIVO { ~ 1 
lJni<Yd Admi ni su ativa:: 

INSTITUTO DE ASISTENCIA E WTEGRACIÓN f:g 
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

ATRIBUCIONES 

REGLAMENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACfÓN PÚBLICA 
DEL DISTRITO FEDERAL. 

-1:. 11 

30 
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Articulo 196.- A los titulares de las Direcciones Generales de los Órganos 
Desconcentrados QJe corresponden a las siguientes atribuciones generales: 

1. Supervisar el desempeño de las labores encomendadas a sus subaltemos 
conforme a los planes y programas que establezca el órgano colegiado de 
Dirección de Órgano Desconcentrado correspondiente; 

11. Formular los dictámenes, opiniones e informes que le sean solicitados ~ 
otras Dependencias, Unidades A<tninistrativas, Órganos Politicos
Administrativos y los Órganos Desconcentrados de la Administración 
Pública; 

111. Proporcionar a la dependencia de su adscripción la información que le 
corresponda, para la elaboración de los anteproyectos de presupuesto, 
debidamente validada por el órgérlO colegiado de Dirección y con el apoyo 
de las Direcciones Generales, Ejecutivas o de área encargadas de la 
Administración en sus respectivos sectores; 

IV. Proporcionar a la Dirección General, EjeOJtiva o de área encargada de la 
administración en su sector, la rnormación y demás elementos necesarios 
para elaborar los proyectos de modificación y de reorganización de sus 
estructuras y presentarlos a la consideración del Orga')O colegiado de 
Dirección, para que con su autorización se presenten a la dictaminación de 
la OffCialia Mayor; 

v. Tramitar ante las Direcciones Generales, Ejecutivas o de área encargadas 
de la adm!riistración en sus respectivos sectores, las altas, bajas y cambios 
de situación laboral del personal a ellos adscrito, así como acordar, eJerutar 
y controlar los demás asuntos relativos al personal, de conformidad con lo 
que seña~ las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 
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ATRIBUCIONES 

VI Coordinar y vigilar las prestaciones de carácter social y ruttural, así como las 
actividades de capacitación del personal, de acuerdo a las normas y 
lineamientos establecidos por la autoridad competente, con apoyo de la 
Dirección General, Ejecutrva o de á'"ea encargada de la administración en su 
sector, 

VII. Coadyuvar en la adqJisición y correcta utilización de los recursos materia~ 
que requieran, con apoyo de la Dlfección General, Ejecutrva o de área 
encargada de la administración en su sector, de conformidad con lo que 
señalen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; 

VIII. Proyectar y supervisar, con apoyo de la Dirección General, Ejecutiva o de área 
encargada de la administración en su sector, la ejecución de obras de 
mc:ntenimiento, remodelación y reparación de los bienes señalados en la 
fracción anterior, así corno proponer la contratación de los servfcios generales 
que requieran las unidades administrativas y las unidades actn inistrati vas de 
ap:>yo técnico-operativo a su Célfgo, de conformidad con lo que señalen las 
disposiciones jUfídicas y administrativas aplicables; 

(X. Proporcionar a la Dirección General, EjeaJl.rva o de área encargada de la 
Administración en su sector, la información y demás elementos necesarios para 
que se formalicen, en términos de los ordenamientos respectivos, la 
contratación de asesorías, estudios y proyectos de investigación, para la 
aderuada operación de las unidades administrativas ylo unidades de apoyo 
térnico-operativo a su cargo. 

x. Promover programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la 
productividad de sus Un idades Administrativas y Unidades Adm inistrativ as de 
apoyo técnico-operativo y mejOfd( la calidad en el trabajo; 

Xl. Expedir, copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos 
sobre asuntos de competencia de conformidad con las disposiciones jl1fídicas y 
administrativas; y 

XII. Las demás que le atribuyan expresamente las disposiciones jurídicas y 
a<ininistrativas y las que les sean conferidas por el órgano colegiado de 
Dirección . 
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Artículo 206.- Corresponde al Instituto de Asistencia e Integración Social del Distrito 
Federal 

1. Coordinar y orientar la instrumentación de las políticas dirigidas a los niños, 
jóvenes y adultos mayores, en condición de abandono, situación de calle o 
víctimas de adicciones; 

11. Planear, organizar, supervisar y evaluar el sistema de asistencia e 
integración social del Distrito Federal, cooforme lo establece la Ley de la 
materia; 

111. Promover y prestar servicios de asistencia social en el Distrito Federal; 

IV. Proponer los lineamientos, normas y modelos de atención báSK;os que 
deben regir la operación y funcionamiento de las instalaciones y demás 
infraestructura destinada a la asistencia social a cargo de los Órganos 
Político-Administrativos y otros órganos del Gobierno; 

V. Administrar y operar los establecimientos de prestación de servicios en 
materia de asistencia social del Gobiemo del Distrito Federal; 

VI. Promover la creación de diversos mecanismos de financiamiento público y 
privado que permitan fortalecer a la asistencia social, deducibles de 
impuestos; 

VII. Fomentar y apoyar a las asociaciones, sociedades civiles y demás 
entidades privadas, cuyo objeto sea la prestación de servicios de asistencia 
social, yen su caso, evaluar sus prog-amas sin perjuicio de las atribuciones 
que al efecto correspondan a otras dependencias: y 

VIII, Prestar asistencia jUfídica y orientación social a los sujetos de la asistencia 
social, 

} 

l 
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ATRIBUCIONES 

DECRETO QUE REFORMA lOS ARTÍCULOS 1°, 3° Y 15 Y ADICIONA UN 
CAPíTULO IX Al TÍTULO SEGUNDO DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA ADMINISTRACiÓN PÚBUCA DEL DISTRITO FEDERAL 
(Gaceta OfICial del Distrito Federal 2 de junio de 2004) 

Artí culo 119 B. - A los titulares de las Direcciones de Área de toda Unidad 
Administrativa, corresponde: 

1. Acordar con el titular de la Unidad Administrativa a la Q.Je estén adscritos 
los asuntos de su competencia; 

11. Supervisar la correcta y oportuna ejecución de recursos económicos y 
materiales de las Unidades de Apoyo Técnico-Operativo que les 
correspondan conforme al dictamen de estructura respectivo; 

111. Desempeñar los encargos o comisiones oficiales que el titular de la Unidad 
Administrativa o el Titular de la Dependencia correspordientes le asignen, 
manteniéndolos informados sobre su desarrollo; 

IV. Participar en la p!aneación, programación, organización, dirección, control y 
evaluación de las funciones de las Unidades Admfiistrativas de Apoyo 
T écni~perativo corresp:>ndientes; 

V. Dirigir, controlar, evaluar y supervisar al personal de las Unidades 
Adm inistrativas de Apoyo T écnico-Operativo que les correspondan, en 
términos de los lineamientos que establezcan el sUpefKx" jerárquico o el 
tfular de la dependencia; 

VI Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo respectivas, para su mejor 
desempeño, en términos de los lineamientos que establezcan el superior 
jerárquico o el titular de la dependencia; 

VII. Llevar el control administrativo y gestión de los asuntos que les sean 
asignados conforme al ámbito de atribuciones; 
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ATRIBUCIONES 

VIII. Preparar y revisar, en su caso, conforme al ámbito de sus atribuciones, la 
documentación que deba suscribir el superior jerárquico; 

IX. Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los 
térm inos que les solicite su superior jerárquico; 

X. Proponer normas y procedimientos administrativos para el funcionamiento 
de las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que les 
correspondan; 

XL Coadyuva con el titular de la Unidad Administrativa correspondiente, en la 
atención de los asuntos de su competencia; 

XII. Vigilar que se cumplan las disposiciones legales y administrativas en los 
asuntos de la competencia de las Unidades Administrativas de Apoyo 
T écn ico-Operati va respectivas y coordinar el adecuado desempeño de sus 
funciones; 

XIII. Acordar con los titulares de las Unidades Aci'ninistrativas de Apoyo Técnico
Operativo a ellos adscritas el tramite, atención y despacho de los asuntos 
competencia de éstos; 

XIV. Someter a la consideración del titular de la Unidad Administrativa que 
corresponda, sus propuestas de organización, programas y pre5t4JU8s1o de 
las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a ellos adscritas; 

XV. Tener trato con el público, exdusivamente cuando por las funciones de su 
unidad deban hacerlo; 

XVI. Conocer y observar las disposiciones que regulan las relaciones con el 
personal adscrito d:r-ectamente a su unidad, y 

XVII. Las demás atribuciones que el titular de la Unidad Administrativa y el titular 
de la Dependencia les asignen conforme a la normatividad aplicable 

J 

~ 
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ATRIBUCIONES 

Articulo 119 C.- A los titulares de las Slix.Iirecciones de toda Unidad Administrativa, 
corresponde: 

1. Acordar, con el Director de Área o su s~r jerárquico irmediato al que 
estén adscritos, según corresponda en términos del dictamen de estructura, 
el trámite y resolución de los asuntos de las Unidades Administrativas de 
Apoyo T écnico-Operativo a su cargo; 

11. Participar, según corresponda, con el Director de Área o su superior 
jerárq . .Jico inmediato, en la dirección, control y evaluación de las funcKlnes 
de las Unidades de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; 

111. Vigilar y supervisar las labores del personal de las Unidades Administrativas 
de Apoyo Técnico-Operativo, que les correspondan, 00 términos de los 
planes y programas que establezca el titular de la Unidad Administrativa 
correspondiente; 

IV Dirigir, controlar y supervisar al personal de las Unidades Administrativas de 
Apoyo Técrico-Operativo respectivas, en términos de los lineamientos que 
establezca el superior jerárQ.Jico o el titula de la dependencia; 

V Decidir sobre la distribución de las cargas de trabajo de las Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que les estérl adscritas, para 
su mejor desempeño, conforme a los lineamientos que establezca el 
superior jerárquico o el titular de la dependencia; 

VI. Llevar el control, administración y gestoo de los asuntos que le sean 
asiglados conforme al ámbito de sus atribuciones; 

VII. Preparar y revisar, en su caso, conforme al ámbito de sus atribuciones. la 
documootación Q.Je deba suscribir el superior jerárquico; 

VIII. Informar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los 
términos que les solicite su superior JerárQ.Jico; 

l 
j 
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ATRIBUCIONES 

IX_ Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicitados por los 
titulares de la Dirección de Área, de la Unidad Administrativa o de la 
Dependencia a la que estén adscritos; 

X Acordar, ejeOJtar y controlar los asuntos relativos al personal técnico-
operativo a su cargo, de confonnK:Jad con lo que señalen las disposiciones 
juríd feas y adm inistrativas apl icables; 

XI. Partictpar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter 
social y cultural, así como las actividades de capacitación del personal a su 
cargo, de acuerdo con las normas y principios establecidos por la autoridad 
competente; 

XII. Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la 
productividad y mejorar la calidad de vida en el trabajo de su undad; 

XIII. Formular, aJando así proceda, proyectos de planes y programas de trabajO 
de su unidad y demás Unidades de AdmirYstrativas de Apoyo Técnfco--
Operativo a su cargo, considerando las necesidades y expedattvas de los 
ciudadanos y la mejora de los sistemas de atención al plblico; 

XIV. Tener trato con el público, exdusivamente aJéU1do por las funciones de su 
unidad deban ha cer1 o; 

xv. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demas Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-()pefativo para el mejor despacho de los 
asmtos de su competencia, y 

XVI. Las demas atribuciones que les sean conferidas por sus superiores 
jerarquicos conforme a las funciones de la unidad administrativa a su cargo_ 

l 
} 
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ATRIBUCIONES 

Artículo 119 D.- A los titulares de las Jefaturas de Unidad Departamental de toda 
Unidad Administrativa, corresponde. 

1. Acordar, según corresponda, con el Subdirector de Área o su superior 
jerárquKx> inmediato, el trámite y resolución de los asuntos de su 
competencia; 

11. Participar con el Subdirector de Área ~e corresponda o su superior 
jerárquico en el control, pianeación y evaluación de !as funciones de la 
Unidad de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo; 

111. Orrigir, controlar y supervisar al personal de la Unidad Administrativa de 
Apoyo T écnico--Operativo a su cargo, conforme a los lineam ientos que 
establezca el superior jerárquico; 

IV Decidir sobre !a distribución de las cargas de trabajo del personal a su 
cargo, para su meter desempeño, conforme a los lineamientos que 
establezca el superior jerárquico; 

V Llevar el control y gestión de los asuntos que le sean asignados conforme al 
ámbito de sus atribuciones; 

VI. Preparar y revisar, en su caso, la documentación que deba suscribir el 
superior jerárquico; 

VIL Infonnar sobre el desarrollo de las labores del personal a su cargo en los 
términos que les solicite su superior jerárquico; 

VIII. Llevar a cabo con el personal a su cargo, las labores encomendadas a su 
unidad COI1fonne a los planes y programas que establezca el titular de la 
Unidad Administrativa correspondiente: 

IX. Acudir en acuerdo ordinario con el Subdirector de Área y en caso de ser 
requeridos, con el titular de la Dtreccoo de Área, de la Unidad 
Administrativa o titular de la Dependencia que corresponda: 

l 
) 
¡ 
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ATRIBUCIONES 

x. Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean solicjtados por sus 
superiores jerárquicos; 

XI. Acordar, ejecutar y controlar los asuntos relativos al personal a eHos 
adscrito, de conformidad con lo que señalen las disposiciones jLKídicas y 
adm in istrativas aplicables; 

XII PartK;ipar en la coordinación y vigilancia de las prestaciones de carácter 
social y cultural, así corno las actividades de capadtación del personaJ, de 
acuerdo a las normas y prioopios establecidos por la autoridad competente: 

XIII. Proponer programas de excelencia y calidad, tendientes a incrementar la 
productividad ya mejorar la calidad de vida en el trabajo en su unidad; 

XIV Formular proyectos de planes y programas de trabajo de su unidad. 
considerando las necesidades y expectativas de los ciudadanos y la mejora 
de los sistemas de atención al público; 

XV Tener trato con el púbhco, exdusivamente, ClIoodo por las funciOfl€s de su 
unidad deban hacerlo; 

XVI. Ejercer sus atribuciones coordinadamente con las demás Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo para el mejor despacho de los 
asuntos de su competencia, y 

XVII. Las demás atribuciones que les sean conferidas por sus superiores 
jerárquicos y que correspondan a la Jefatura de Unidad Departamental a su 
cargo 

l 
~ 
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ATRIBUCIONES 

Articulo 119 E. - A los E nlaces Acm inistrativos y Líderes e oordinadores de 
Proyectos de toda Unidad Adm~istrativa, corresponde: 

I 

II 

111. 

IV 

V 

VI 

Acordar con el titular de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico
Operativo a la que estén adsailos, el trámite y resolución de los asuntos 
encomendados y de aquellos que se turnen al personal de base baJo su 
vigilancia; 

Participar conforme a las instrucciones de su superior Jerárquico inmediato 
en la inspección y fiscalización del desempeño de las labores de personal 
de base de la Unidad de Apoyo Téalico-Operativo a la cual estén adscritos 

Informar periódicamente de las labores encomendadas, asi como las 
asignadas al personal de base a su cargo, conforme a los planes y 
programas que establezca el titular de la Unidad correspondfente: 

Brindar asesoría al titular de la Unidad Administrativa o titular de la 
Dependencia a requerimientos de éstos; 

Elaborar proyectos relacionados con el marco de actuación de la unidad 
administrativa a la que estén adscritos, yen su caso, ejecutarlos, y 

Vigilar la correcta utilización de recursos matefiales por parte del personal 
de la Unidad de Apoyo Técnico-Operativo a la que se encuentren adscritos 
informando periódicamente de ello al titular de la Unidad 

J 

~ 
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ANEXO 2 

DIAGNÓSTICO 
PSICOSOCIAL DE LAS 

CASAS DE PROTECCIÓN 
SOCIAL 
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INTRODUCCION 

El combate a la pobreza está intimamente ligado a la distribución de la riqueza que 
genera en su conjunto la sociedad, situación que a nivel muooial se presenta corno una 
contradicción insoluble bajo el nuevo orden ewnómico de la globalización . 

Para nuestro pais, no se hace la excepción, el crecimiento económico va seguido 
cíclicamente de crisis y con ello el aumento de necesidades y disminución de oportunidades 
afectando a amplios sectores de la población en su calidad de vida. Es en estas 
circunstancias cuando varía y aumenta la pobreza, se distribuye de manera desigual entre la 
población, o mejor dicho se desplaza vgr. de mantener una situación estable, prosigue una 
situación de riesgo, hasta llegar a lo que actualmente se denomina corno situación de alta 
vulnerabilidad en un marco de pobreza. 

Siguieooo el esquema que propone Robert Castel (1991) para el anál isi s de la 
indigencia podernos contemplar para nuestra ciudad el siguiente proceso de desplazamiento 
hacia la marginalización: 

1) Zona de integración: trabajo estable fuerte inscripción relacional. 
2) Zona de vulnerabilidad: trabajo precario: fragilidad de los soportes relacionales. 
3) Zona de desafiliación ausencia de trabajo: aislamiento relacional. 

Una vez instalados en la zona de desafilíados se distinguen dos aspectos 

• desenganche en relación al trabajo 
• desenganche en relación a la inserción relacional. 

Este tipo de población indigente es precisamente la que llega a las cuatro casas de 
protección social. son hombres y mujeres, de distintas edades que han salido de los 
círcuitos ordinarios de los intercambios sociales en circunstancia de marginación y 
exclusión social. 

La atención institucional hacia este sector de la población es relativamente reciente 
( 1941), se le ha denominado como asistencia ·social ya que es el estado quien con fondos 
públicos olorga ayuda a población menesterosa con carácter social y político. 

Así para este típo de población indigente se ponen en correspondencía competenci~s 
profesionales e instituciones específicas. Para el caso que nos ocupa, se trata del Sistema de 
Protección Social, que abarca OJatro casas para adultos y un módulo de niños en riesgo de 
calle. 

Durante la última década su labor ha venido en demerito del propósito 
rehabililatorio para convertirse en depósitos legitimados de la exclusión social. 
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Son varias las causas que han provocado el colapso del sistema de protección social. 
solo para mencionar algunos relevantes hablarnos de: 

• la medicalización de la pobreza 
• complejos procesos de inclusión / exclusión que acentúan la estigmatización . 
• centralismo y autoritarismo burocrático_ 
• derechos laborales, sindicalismo y malos canales de comunicación. 

Todo ello bajo un contexto de muestras de agotamiento del sistema politico que lo 
hace más represivo y autoritario. 

Con el arribo de fuerzas democráticas al gobierno de la ciudad de t\1exico, se 
redefine una política social más equitativa hacia estos sectores de alta vulnerabilidad, en 
especí tico de los indigentes, y se genernn nuevas estrategias para su real i zación. 

Es estrategia para el cambio del Sistema de Protección &Jcial, la creación de un 
modelo alternativo congruente con las nuevas políticas. 

Lo que dicho modelo pretende es el restablecimiento o regeneración del vínculo 
social de los individuos que habitan en las casas. 

Para llegar a tal situación es importante en el momento de definición de estrategias_ 
contar con el consenso de la población usuaria y de Jos trabajadores, pero ante tOOo con el 
compromiso de cada uno de los usuarios de las casas para llenar así el vacío social 

El propósito del presente documento es presentar un análisis comparativo entre el 
sistema tradicional de protección social y un modelo alternativo basado en la Rehabilitación 
psicosocial, que permita sustentar la implementación de este último. 

El fracaso del sistema tradicional se manifiesta en el progresivo deterioro de sus 
"beneficiarios" que al ingresar en las casas de protección social han perdido la posibilidad 
de rehabilitarse y de reintegrarse a la sociedad. 

El áito del modelo de rehabilitación psicosocial radica en el combate contra la 
exclusión de los usuarios en la recuperación de su dignidad y que adquieran cada vez 
mayores oportunidades para su reinse-rción social. 

1.- Ingreso y Evaluación Inicial 

1.1 Ingreso 

Si bien en su momento, las casas se instauraron con la finalidad de atender a la 
población indigente, no se consideraron la diversidad de prohlemát icas que se encuentran 
aunadas a ella. Si se tornó en cuenta el objetivo primordial de la rehabilitación para 
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después procurar su reintegración a la sociedad, éste objetivo se fue perd iendo en un 
sistema cada vez más vertical yestigmatizante. 

En el transcurso de su historia., el sistema de protección social contó con el 
establecimiento de módulos de recepción ubicados en algunas delegaciones politicas, lo que 
permitía una mejor distribución de los indigentes. Sin embargo, ante el incremento de la 
demanda por la creciente pobreza, éstos fueron absorbidos por un sistema de carácter 
reclusivo que requería cada vez de mayores lugares de encierro. 

Al no contar con dichos módulos, la entrada a las casas se volvió caótica, las 
perspectivas de vida para los usuarios se restringieron aún más a la pura supervivencia 

Desde la óptica del modelo de rehabilitación psicosocial, es necesario volver a 
instaurar los módulos de recepción en lugares estratégicos del área metropolitana, es decir 
en donde haya mayor concentración de indigentes, habilitarlos con recursos y personal 
capacitado para realizar una evaluación integral preliminar y con un sistema eficiente de 
información que permitan una valoración precisa., con base a criterios claros de admisión, 
para asi determinar la canalización pertinente ya sea hacia las Casas de Protección Social, 
hacia su lugar de origen, hacia una reintegración familiar o bien, hacia aquellas 
instituciones públicas o privadas que cuenten con las mejores condiciones para su atención 

1.2 Evaluación Inicial 

En todas las casas se ha manejado el objetivo de realizar una evaluación de ingreso 
que contenga una visión interdisciplinaria de la situación del indigente. Para ello han 
participado los servicios de medicina., trabajo social, psicología y gericultura . Sin embargo 
este objetivo no se ha cumplido al no contar con claros criterios de evaluación que 
contemplen la evolución del sujeto hacia su reinserción sociaL. 

Asi mismo, se carece de instrumentos adecuados para hacer una valoración inte<",'Tal 
que contenga el aná lisi s de las capacidades y habi I idades en equ i I ib rio con las necesi dades 
y deseos de los mismos usuarios. 

Esta evaluación se ve tergiversada por el desconocimiento del perfil de la población 
,qlle ha sido segregada en múltiples categorías sin contemplar la multifactorialidad en la 
problemát ica del indigente Es decir, un usuario considerado como paciente psiqui át rico 
puede a su vez ser o no autosuficiente, anciano o incluso con discapacidad. 

2.- Atención Básica 

Factores políticos, administrativos y técnicos han incidido negativamente '-Obre los 
componentes básicos en la calidad de vida al interior de las casa la atención médica. la 
satisfacción de necesidades básicas (alimentación, habitación, vestido e higiene), y el 
ambiente sociofisico 
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Para e! modelo de rehabilitación psicosocial, es imprescindible atender de manera 
inmediata y permanente, las necesidades básicas de! usuario, ofTecerle calidad de vida y 
con esto, la plataforma sobre la que construya un proceso de rehabilitación hacia la 
reinseróón social 

Las problemáticas en los servicios de atención básica se ven agudizadas por la falta 
de participación y motivación de los usuarios en algo que los afecta directamente. Sin 
embargo, la institución no ha generado en ellos, a través de programas de educación y de 
rehabilitación , un sentido de participación y de 'concientización para volverse 
corresponsales de la construcción de una vida digna. 

2.1 Salud 

La mayoría de los indigentes llegan a las casas en estados sumamente deteriorados 
de salud, tanto fisica como emocional. Presentan múltiples padecimientos, consecuencia de 
una mala alimentación, de las condiciones insalubres de su entorno, del consumo y abuso 
de sustancias tóxicas y sin duda del estado general de abandono y marginación en el que 
han vivido. 

Sin embargo, esta situación no debe recaer en una VlSlOn medicalizada de la 
problemática, tendiente a caracterizar al indigente desde una condición clinica pues solo 
conlleva a una mayor estigmatizacián de su situación. Si bien es menester considerar los 
problemas de salud en su real magnitud, no deben desvinCularse del contexto social en el 
que se generan. 

La atención médica en las casas se ha caracterizado por la falta de vinculación entre 
las diferentes áreas involucradas en el proceso de salud integral de los usuarios. El personal 
médico, que no ha participado en procesos de capacitación y reactualización específicos \ 
permanentes, parte de valoraciones iniciales no sistematizadas que no contemplan la 
evolución de los pacientes de manera integral. 

Los tratamientos médicos se ven afectados además por un sistema de intern1nsulta 3 

unidades hospitalarias no estructurado en donde se fractura la comumcaclon 
i nleri nsl i t uc ional por la falta de normalÍ vidad en los con venios y por mecam smo s 
informal es para la atención de especi a 1 i dades 

El modelo de rehabilitación psicosocial propone incluir al lIsuario en su propio 
proceso de salud, volviéndolo corresponsable en el manejo de su enfermedad y de los 
tratamientos que se le proporcionan, a través de su inserción en programas de 
ennc ien! izac ió n y ed uc.ación para la salud 

2.2 .-1Iimentacióll 
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Este aspecto fundamental de la salud no constituyó una prioridad para las políticas 
administrativas pasadas La comida que recibió la población durante años, se caracterizó 
por su bajo nivel nutritivo y por una cantidad que nunca logró cubrir sus necesidades 
calóricas y proteicas . 

El modelo alternativo de atención contempla la importancia de suministrar dietas 
especiales para las diferentes enfermedades y de acuerdo a los grupos etareas 

2.3 Higiene 

La higiene se refiere no solamente al autocuidado del usuario, sino también a las 
condiciones de salubridad en las que se encuentran las inst¡¡laciones. 

La institución ha mostrado su debilidad en este aspecto, los recursos tanto humanos 
como materiales asignados han sido insuficientes e ineficaces para dar mantenimiento y 
limpieza a los espacios, así como para atender las necesidades de baño e higiene de los 
usuarios con problemas mentales agudos o con altos niveles de discapacidad 

2.4 Vestido 

La ropa que reciben los usuarios no corresponde a sus necesidades y mucho menos 
les ha permitido fortalecer su sentido de pertenencia y de identidad. Los usuarios siguen 
dando una imagen de pobreza por las prendas desgastadas y desajustadas que portan 

2.5 Habitació" 

Las instalaciones destinadas a la habitación de los usuarios, presentan una arquitectura 
que no refleja un ambiente de calidez. Los comedores, baños y dormitorios, ubicados en 
grandes galerones, exhiben además de malas condiciones de mantenimiento y li mpieza. LI na 
estructura que no permite la privacidad ni la posibil idad de darles un sentido de pertenencia 
a los usuarios que las habitan e incluso en algunos casos reproducen los al11bient~ de la 
calle, propios de la indigencia 

Es por esto que el modelo alternativo contempla proporcionar a los usuarios 
instalaciones de calidez y calidad que brinden condiciones de vida digna, propiciando 
espacios cálidos, personalizados y funcionales que permitan generar, en el us.uario. un 
senl ido de corresponsab i I idad en su utilización . 
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3.- Reintegración Social 

El principal daño que aqueja a los usuarios de las casas de protección social es la 
exclusión., pues de ésta se derivan una serie de problemáticas que van desde la violación de 
sus derechos humanos hasta la imposibilidad de acceder a las oportunidades sociales, de 
salud, de trabajo, educación y cultura que todo ciudadano tiene derecho a acceder. 

La reintegración social, como contraparte de la exclusión., se consl iluye en eje del 
Modelo Alternativo, al priorizar dentro de el proceso de atención, el rec.ooocimiento de la 
condición ciudadana del usuario y con esto la reconquista de sus derechos indi\ iduales y 
sociales a la vez que la adquisición de sus compromisos y obligaciones 

La reintegración social es entonces, un proceso que implica para el usuario la 
recuperación de un lugar dentro de la sociedad. de su dignidad y de su capacidad para 
relacionarse con su medio ambiente de manera activa y cofresponsable. Un proceso cuya 
meta es la desinstitucionalización para quienes logren, con el apoyo de los servidores, 
incorporarse delinitivamente en la comunidad a través, básicamente de su reintegración 
productiva, y la calidad de vida para quienes por sus limitaciones, requieran de asistencia 
permanente y total por parte de la institución. 

3.1 Restablecimiento de la condición jurídico - civil . 

Actualmente no existen mecanismos institucionales para el restableci mic11[(1 
inmediato de la identidad de los indigentes. Pueden pasar toda la vida desposeidos de aClas 

de nacimiento, de papeles que les permitan recobrar pensiones o incluso de una credencial 
que. los identifique como ciudadanos. 

El modelo alternativo considera que el restablecimiento de su condición juridica -
civil les permitiría en cambio, resignificar su pape! dentro de la s.ociedad 'i con eslO ampliar 
sus posibilidades para la reinserción. 

3.2 Contaclo familillr 

La localización de familiares ha sido ineficiente y desgastante pues ha carecido tic
un sistema de información amplio que permita rapidez en la búsqueda. 

Las trabajadoras sociales aplican gran parte de su tiempo v L"Stuerzo en b 
localización de familiares y traslados de interconsu!ta. Sin embargo, dada ~lI larga 
e:-:periencia, reconocen que la familia como LaI , no representa un aspectu nmdamental en Id 
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vida de la mayoria de los indigentes, pues una de sus principales caracteristicas, es 
precisamente la carencia o su expulsión definitiva de éstas. 

Para el nuevo modelo, el principal esfuerzo de trabajo social radica en la búsqueda de 
alternativas laborales y residenciales para los usuarios que se encuentren ya preparados para 
ello, sin descuidar el mínimo porcentaje de familiares localizables y los inlentos por 
reintegrar al usuario con ellos. 

3.3 Cultura, Recreación y Deporte 

La escasa actividad cultural al interior de las casas confirma la condición de 
e:-;clusión en que se mantiene a los usuarios _ 

El acceso a programas cu lturales di versos, se ha vi sto coartado por i mped i ment os de
tipo burocrático y la falta de interés por parte de las autoridades. 

El nuevo modelo propone considerar a las casas como foros importantes para el 
quehacer cultural que genera nuestro pais y favorecer el derecho esencial del usuario a 
gozar de la cultura como parte de su proceso de reintegración wcial, gracias al 
enriqueci miento del desarrollo humano que propicia la cultura. 

Por otra parte, el sistema tradicional no ha contemplado al deporte como un 
elemento que debe formar parte de las actividades de la vida de los usuarios. 

Los escasos intentos de incorporar programas deportivos a las casas a través de 
PRODDF propiciaron, en su momento, una gran participación por parte de la población e 
incluso una mejoría en su estado de salud fisica y mental, sin embargo al igual que en airas 
áreas, sucumbieron a la falta de continuidad y seguimiento. 

La importancia de generar proyectos destinados a acti ... idades deportivas no solo 
contempla la intención de mejorar la calidad de vida de cada uno de los usuarios en materia 
de salud física, sino también proporcionar espacios abiertos a la convivencia y 
comunicación entre ellos. 

4. SOl)Orte Socioafecti,,'o 

Se refiere al soporte con el que deberían contar los dos grupos sociales que conviven 
en las casas de protección social, los usuarios y el personal. Este se genera básicamente a 
traves de dos vías La primera que se refiere al medio ambiente social, es decir a las 
relaciones humanas que se producen cotidianamente en los diferentes espacios y la 
segunda que tiene que ver con el equipo de profesionistas especializados en la atención 
psicoemocional, los psicólogos 
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En el sistema tradicional, el medio ambiente no solo no ha ofrecido este tipo de 
solxHte a su población sino que ha denotaoo una gran falta de comunicación y una 
progresiva deshumanización de las relaciones humanas . 

Por otra parte, los equipos de psicólogos no han contado con la capacitación 
necesaria para poner en práctica aquellas herramientas teóricas y metodológicas 
encaminadas precisamente a la atención de este aspecto. 

El modelo alternativo contempla la erradicación de ambientes hostiles a traves de 
programas perma nentes de sensib i I ización y contención para el persona 1, a t raves de la 
puesta en práctica de tareas compartidas entre personal y usuarios y sin duda, a ¡raves de la 
aplicación profesional de diversas modalidades psicoterapeúticas, tanto grupales como 
individuales, que coadyuven a la reintegración social de los usuarios. 

El sistema tradicional ha ubicado a la rehabilitación como un serviCIO mas en la 
atención. La ha equiparado a la terapia ocupacional o a la rehabilitación fisica, cuando 
ambas modalidades no son más que una parte de todo el proceso de rehabilitación. 

Para el modelo alternativo, la rehabilitación engloba a todo el proceso de atención. 
aún más, 10 sustenta bajo el concepto de "psicosoc¡al~, entendiéndolo desde una perspectila 
integral 

Se puede distinguir entre la población un porcentaje ( no determinado) de usuarios 
que constituyen el llamado ~núcleo duro~ que por su diversidad de trastornos. 
esquiwfrenias altamente deterioradas, trastornos psicofisicos profundos, parálisis totales, 
aunado a largos periodos de institucionalización, de segreo-ePción al mismo interior de las 
casas, son prácticamente imposibles de reincorporar a la sociedad. Lejos de abandonarlos \' 
seguir excluyéndolos, el nuevo modelo contempla la implementación de actividades que les 
permita dignificarse y acceder a una mejor calidad de vida. 

Existe también otro grupo de usuarios que han sido considerados inclusive por la 
misma institución como "funcionales", por las capacidades que presentan para realizar una 
~rie de actividades, entre las que destacan las de apoyo a la limpieza y mantenimiento dc 
las casas 

5.1 Actividades de la vida diaria 

Si bien los usuarios, han contado con atención en baño, ali mento l' vestido, eSla ha 
sido de carácter aisistencial y no se ha aprovechado para entrenar al usuario en act ;yidadl's 
de la vida diaria 

E I modelo de rehabi lit ación psi cosocia I contemp la 1 a recuperación de la s ha bi lid ades 
que se ha n perd ido v el ent rena m iento para obtener mayores nivel es de aut oSldic ienc i a 
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La rehabilitación apunta también a restituir al usuario su capacidad de desenvolverse 
en la rutina cotidiana y de integrar sus actividades en el flujo normal de la comunidad, es 
decir la utilización del tiempo y del espacio y en las formas de relación interpersonal 
habituales en su comunidad . 

5.2 Reintegración productiva 

El trabajo productivo es, para el nuevo mooelo, un eje de la rehabilitación 
psicosocial, es el nexo necesario que vincula al usuario con la sociedad. 

Los talleres en los que ha partici pado un poreent aje mí n i mo (4 ~/ó aprO';.) de 
usuarios, han sido ajenos a sus intereses, capacidades y e:-;periencias laborales previas y no 
han contemplado las diferencias de género ,de edad y culturales. 

Los 11 a mados usuarios ~fu ncionales ~ trabajan en diversas act ividades de las casas, 
como son la limpieza y el mantenimiento, al igual que en los talleres, el prooucto de su 
trabajo es apropiado ya sea por el trabajador como en el caso de los talleres, o por la misma 
institución, cuando se trata de las actividades mencionadas, pues no les genera una 
ganancia digna que refuerce su autoestima y fortalezca su motivación para seguir 
trabajando 

Uno de los aspectos más trascendentes del mooelo alternativo es el entrenamiento 
para el trabajo. El desempeño laboral proporciona al usuario un incremento en su 
autonomía y la construcción de su identidad personal. Al generar un proceso de intercambio 
s.ocial, sus expectativas con respecto a un futuro digno a la vez que sus relaciones s.ociales 
cobran un nuevo sentido . 

Dicho entrenam i ent o debe pasar por diversas moda I ¡dades d cpendiendo de las 
capacidades y las necesidades de los usuarios, es a pan ir del análisis de ellas que se 
est ructu ra un p la n de rehabi I ilación en donde se plantean di rerentes est ral egias para la 
rei nt egración producti ,'a. 

Se contempla desde los talleres para el aprendizaje de oficios, pasando por los 
talleres protegidos en donde ya se pone en juego el trabajo remunerado aunque dentro del 
medio institucional, los equipos productivos al interior de las mismas con miras a salir de la 
institución para ofrecer servicios al exterior, hasta el trabajo externo implicado ya ell la 
reinserción social. 

El sopon e socioa feet i vo que ofrece la i nsl itución, ad emá s de la i nI C'6ración de lo s 
demás programas de renabi litación ofrecen al usuario un contexto que le permite avani'.ar 
hacia la reintegración laboral. 
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5.3 Educación 

Cualquier proceso de rehabilitación encaminada a la reinserción social de grupos 
marginales debe contemplar como prioritario el aspecto educativo . 

Sin embargo, infructuosos han sido los intentos de brindar educación a la población 
de las casas de protección social. En algunos casos la participación del INEA al interior de 
las casas no ha contado con un seguimiento y apoyo de manera formal lo cual ha 
redundado en logros aislados por parte de Jos usuarios al participar en este lipo de 
programas. 

5.4 Arle 

El arte a través de sus diversas manifestaciones, otorga a quien lo practica. un 

incremento en su autoestima y el fortalecimiento de su identidad. Favorece además, la 
socialización y canalización constructiva de los sentimientos y las ideas, es, sin duda, una 
actividad intrínsecamente terapéutica y rehabil itatoria. 

Actualmente las casas no cuentan con un programa que ofrezca a los usuarios 
diferentes posibilidades de expresión y creatividad a través de las distintas disciplinas 
artísticas como el teatro, la música, la danza y la literatura, lo que ha propiciado que al 
transito por la institución de los usuarios se vayan perdiendo la" capacidades gozo con el 
ar1e e incluso las aptitudes con las que algunos de ellos cuentan 

6- Condiciones 

6.1 Recursos 

El sistema de protección social ha operado para ofrecer servIcIos sociales a la 
población usuaria con 2 servicios básicos su personal y las instalaciones Sin embargo al 
paso del tiempo es innegable su desgaste moral y material respectivamente para cumplir 
con su comet ido. 

De~e la perspectiva del personal, ha este le fue impedido ejercer su capacidad 
wmo rehabilitador y fue en cambio, inducido a cumplir fUnciones mas recl\lsorio~ \ 
asilares debido al burocralismo centralizado y autoritario. 

De~c la perspectiva de las instalaciones a estas se les mantuvo en un progresi\o 
dCI crioro, ma s aú n espacios y mobi ¡ i ario desti nadas a la rchab i I il ación q uedaroIl 
su bu I i I izados o absu rda mente aba ndonados como un fiel renejo de la fa 11 a de cüm p ro m i so 
social. 
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Para la implementación del modelo alternativo, es fundamental retomar la valiosa 
experiencia del perwnal y la utilidad de las instalaciones, de ahí que se considere iniciar 
programas tendientes a la profesionalización, sensibilización y reconocimiento del personal 
e iniciar programas de mantenimiento y conservación de las instalaciones . 

6.2 Equipos de trabajo 

El desempeño laboral del personal de las casas de protección social se ha visto 
contaminado por las malas condiciones de trabajo y por la falta de capacitación v 
profes ional ización. 

Por otra parte, atender a una población tan compleja como la que habita en las casas, 
requiere de fuenes apoyos emocionales de contención y del reconocimiento tanto curricular 
como económico para quienes en ellas laboran. Se entieride entonces, que la carencia de 
lodo ello, ha ocasionado actitudes de apatía y sentimientos de frustración e impotencia que 
obstaculicen la practica cotidiana. 

Aun asi, han existido a lo largo de la historia de las casas, intentos diverws pro 
pan e de alt,'1J nos servi dores, por si stemalÍzar las experienci a s posit i vas e i m plcmcnl a r 
programas alternativos a la inercia institucional. 

El modelo de rehabilitación psicosocial deberá rescalar estas experiencias para 
constituir equipos de trabajo participativo y consciente de la trascendencia de su tarea como 
profesionistas corresponsables del proceso de rehabilitación psicosocial de los usuarios . 

Más allá de sus especial idades, incluyendo las de carácter ad m i n i st ral ivo, el servidor 
de las casas debera contar con una capacitación que le permita funcionar como 
rehabilitador pemlanente en los diferentes servicios que proporcione 

6.3Formacióll, capacitación e investigación 

Los programas de capacitación que el sistema de protección social ha ofrecido al 
personal han sido diseñados desde la dirección, sin un análisis previo de las necesidades de 
los usuarios,! sin considerar las demandas del personal. 

Al transformar el concepto de los servicios y en el proceso de construcción de ti 11 

nuevo modelo, es fundamental que el personal este permanentemente actualizado el1 lo~ 

temas de I a Re ha b i lilac ion psicosici al Para ello es necesario i nI roduci rlos a t ra ves de UIl 

proceso de sensibilización que les permila modificar su manera de relacionarse con los 
lISUaTlOS . 
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Para el nuevo modelo, las cas.as deben de convertirse en importantes centros de 
formación para aquellos profesionales relacionados con el campo de la asistencia social. 
que se vinculen permanentemente con las universidades e i nsti tutos para establecer linea s 
de investigación 

6.4 Redes de Apoyo 

Tradicionalmente, las casas han recibido apoyos por parte de diversos grupos 
voluntarios que en ocasiones han intervenido para resolver problemas emergentes y han 
funcionado como válvulas de e=pe a situaciones que rebasan. en la mayoría de las veces. 
la capacidad institucional para resolverlos. Esto se debe sin duda., a un sistema cerrado \ 
excluyente que se ha sobrecargado y autorepnxlucido en vez de abrirse a la participación 
conjunta del gobierno y de la ciudadanía través de diversas organizaciones 

6.5 Órganos Externos de Vtgilancia 

A través de su historia, las casas de protección social han permanecido cerradas a 
organismos que permitan la supervisión de la labor que en ellas se realizan. 

Esto ha ocasionado que no se UJente con instancias de vigilancia del quehacer 
in sI itucional y los derechos hu manos de los usuarios. 

Es por eso que la instauración de un comité consultivo ciudadano. desde la mirada 
del modelo, es imprescindible para reforzar las nuevas tareas y para construir redes de 
participación ciudadana. 

7. Primeros avances hacia el cambio 

La actual Dirección General de Equidad y Desarrollo, asume la tarea de transformar 
la situación actual del las Casas de Protección Social por un modelo de atención que 
dignifique y proporcione a sus residentes una mejor calidad de vida. Para ello ha generado 
tilla serie de mecanismos tendientes a modificar la dimi.mica insl illlcional \' a establecer las 
hases que permitan el tránsito seguro hacia dicho modelo 

7.1 Pro/esionalización de cuerpos directivos 

Después de un anal isis minucioso del desempeño de los direcl ivos en sus 11.II1('ioI1L''; 
V en el interés de contar con elementos favorecedores y gestores uel camhio. la direCCión ,,' 
ha visto en la necesidad de remover algunos directivos y de proponer nuevos servidorc
para ocupar sus cargos. Este procedimiento se encuentra lodavia en camino hacia la 
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integración idónea de un cuerpo directivo identificado con las politicas sociales del actual 
gobierno y con la filosofia que sustenta al nuevo modelo . 

7.2 Calidad en suministros y mantellimiento 

Se trabaja en el diseño de mecanismos más adecuados para la administración y 
consis'Uiente operatividad de las casas, Volver más eficientes los procesos de licitación 
para la adquisición de materias y servicios ha sido preocupación fundamental de la actual 
Dirección Esto se ha visto reflejado en el aspecto de alimentación con la gestión y 
contratación de un nuevo proveedor que sin duda ha mejorado substancialmente la cantidad 
v cal idad de los al i mentos que ahora reciben los usuarios, 

Es importante subrayar la labor de un equ i po especial izado en nutrición que a part i r 
de un diagnóstico riguroso del servicio, elabora actualmente una propuesta para 
optimizarlo 

Igualmente ¡xxlemos decir que se trabaja en la optimización del mantenimiento y 
mejor aprovechamiento de las instalaciones y equipos de trabajo, 

7.3 Intervención Psicosocial 

La creación de un equipo de intervención psicosocial se justifica por la necesidad de 
hacer un reconocimiento exhaustivo de la dinámica institucional que prevalece en las casas 
y lograr con esto los siguientes objetivos 

• Establecer contacto con el personal y constituirse en receptor de StIS 

problemáticas .de las experiencias generadas a traves de los anos de trabajo v 
rescatar junto con ellos las oportunidades y propuestas para UIl mejor desempefill 

• Generar un clima de confianza y aceptación a traves del reconocimiento de ws 
esfuerzos y la apertura de espacios de retlexión y sensibi lización con respecto a 
la lrascendencia de su trabajo. 

• Recopilar la mayor información posible que permita conocer los proces.os de 
ser.,'lcios, así como los obstáculos y contradicciones a los que se han vellido 
enfrentando 

• Establecer contacto con los usuarios y las usuarias, escuchar y valorar sus 
palabras para iniciar un proceso de reconstilución de su dignidad al recooocerlos 
como seres humanos integros. 
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GUíA BÁSICA 

PARA 

EL TRABAJO GRUPAL 

EN TALLERES 

DE DESARROLLO HUMANO 

PRESENTACiÓN 

De mayo a diciembre de 2002 se realizó un curso-taller con la participación de 
representantes de los diversos CAlS e integranle$ del Centro Actim lcutli A. C. buscando 
clarificación y direccióll al desarrollo de la tarea cotidiarra en los centros. 
Después de un trabajo de reflexión inicial, se consideró de vitaI importancia recopilar y 
compartir la experiencia generada, por lo que se realizó esta guía. 
Al inicio se da una visión general de los CAlS que permite un primer acercamiento a la 
realidad que se vive día a día en estas instituciones. Se pasa a la replicación de la 
experiencia del mencionado curso-taller, dividida en dos secciones. La primera es acerca 
del diálogo interior que se puede tener para despertar lo mejor de cada uno. La segunda es 
la aplicación concreta en taIleres. Al final se pre;cntan las conclusiones y 
rccomendaciones a las que se l!egaroll. 

Ponemos esta guía a disposición de los trabajadmt':S de los di ferentes CAIS y a cualq uier 
persona interesada en apoyar el enriquecimiento humano de los demá~, incluyendpo el 
propiu. Esperamos que sea de utilidad para enconll'ar una satisfacción más grande en el 
trabajo que cada uno realiza. 

2 

ANTECEDENTES 

J 

Los Centros de Atención e Integración Social ((,I\IS) son establecimientos creados y 
operados por el gobierno para brindar servicios de carácler médic(1. rsicológico, 
nulricional, jurídico, de trabajo social y pedagógico, además de al{'j'lI11ien!o. alimenlactón 
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y vestido a la población que en cada uno de ellos se encuentra. 

Dicha población está conformada por niñas y nifios, hombres y mujeres mayores de 18 
años o de la tercera edad. Enfrentan diversas situaciones que dificultan e impiden su 
autosuucieocia y participación activa en la sociedad. Se trata de personas que viven en 
condición de indigencia (en el caso de los menores de edad, han sufrido maltrato o vi ven 
en situación de calle) y pueden presentar trastomos mentales o psiquiátricos, 
discapacidades, enfernledades cróuico--degenerativas, infecciosas y/o dependencia a 
sustancias tóxicas. 

Así, se establece que la atención de los CAIS hacia la población debe orientarse a su 
reinserción social, mediante servicios que procurcn la preservación, fomento y 
rehabilitación de su salud fisica y mental, así COIllO tanlbién de su capacidad de 
autosuficiencia. 

Sin embargo, en La práctica cotidiana, no es extraHo que gran parte del personal que 
labora en los CAlS se sienta desorientado, abrumado por la inercia, la falta de motivación 
y demás obstáculos de diversa índole que dificultan la puesta en marcha de proyectos y 
que, en general, les impiden gozar e! trabajo que realizan, lo cual se refleja en la 
población. 

Ante esta situación y gracias a la apertura. de la Dirección de Atención e Integración 
Social del Gobierno de! Distrito Federal, se genera un espacio de reflexión para e! 
enriquecimiento de la práctica laboral en los CAIS, mediante e! desarrollo de un taller que 
busca resignificar la tarea del personal partiendo del reconocimiento de las propias 
virtudes, de las de los demás y de! impulso de las capacidades individuales y grupales. 
4 

2 

4 

DIÁLOGO INTERIOR 

LAS VIRTUDES 

Una de las necesidades que aparece al trabajar UJ' taller de cualificación es ver en ti lo 
bueno que posees y que te permite relacionarte wn olro(s). 
En la dinámica de vida y trabajo tan acelerada en la que vivimos dejamos de percatamos 
de nuestras cualidades mas preciadas y de percibir plenamente a las personas COIl las que 
nos re lacio nalllOS. 

5 

5 

A esto le llanJarelllos virtudes ¡gnorada.~ y que bll~call desesperadamente ser escuchadas y 
quc la.~ tomemos en cuenta. 
Cuando te das la oportunidad de empezar a escucharte y redescubrir lo que los otros ven 
en ti, logras observar en los quc le rodean cualidadl's que siempre están ahí y que no 
habías vislo antes o se te habían olvidado. 
Al abrir tus ojos, tus oídos y tu corazón hacia los otros y hacia li mismo Ulmbién abres la 
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Busca persona que "crees" que son "mala onda", que "00 valen", como una persona 
de la Jera edad que por los años se ha vuelto agresivo, que parece "muy agresiva", 
que da manotaws y golpes. Busca sus sentimientos, busca esa otra parte de ella que 
quiere relacionarse y que como ya no sabe corno, lo hace a gritos, a golpes y trata de 
canlbiar tu relación con ella entablando la relación desde lo bueno de ella, desde sus 
mejores senlimientos. Cambia tu punto de vista sobre ella y genera una nueva 
relación. 

PERFIL DEL PROMOTOR I CAPACITADOR 
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Es importanle que el promotor siempre tenga pl1.'scnte el sentido humano en su trabajo, 
que sea sensible para poder detectar las habilidades en los demás, que se ponga en 
contacto con lo ilimitado de la creatividad. La motivación, el interés y la tolerancia nunca 
se deben de perder. 
Uno debe de estar siempre dispuesto al cambio, a enseñar y a aprender. 

EJERCICIO 

• Has una actividad que nuoca hayas hecho. En especial si te parece dificil. Atiende a 
como vas aprendieooo con la práctica Por ejemplo, toma un material COIl el que 
nunca has trabajado y desarrolla tu creativid¡¡¡J con el. Atiende a los avances ya las 
dificultades que vas tellÍendo para aprender. También atiende a la satisfacción que vas 
creciendo en ti según vas avanzando . 

• Ahora trabajo con un usuario. Enséñale algo de lo que ya sabes o aprende con el algo 
nuevo. En este caso atiende a su avance, acompáJiaJo en sus dificultades. Apóyalo 
para que no se detenga y pueda observar sus avances. Impulsa su creaLividad y la 
confianza cn si mismo. Ayúdalo a que aprenda ;¡ observar su avance y la salÍsfacción 
que va creciendo en el. 

APLICACiÓN CONCRETA 

QUE ES UN TALLER 

Un wllel' es una serie de reuniones de personas t]lfC tienen el mismo interés: aprender para 
seguir avanzando en la vida yen la satisfacción tic ella. 
1 lay una persona (o más, según sea el caso) que tienen algunas habilidades o 
conocimientos que quieren compartir con otros y otras personas que quieren aprender eso 
para desarrollarse más. 
Es un espacio humano de intercambio, de aprentli7.aje y de coordinación de l¡¡ enseñanza. 
Es abrir un espacio interno de compronúso y penllHnencia. 



• 

El sentido del taller es desarrollar habilidades, capacidades, sentimientos y 
conocimientos, en un ámbito de intercambio pafll avanzar en conjunto en la vida 

NECESIDADES 

Se lflIbaja con los materiales que tenga la institución o con aquellos que proporcione el 
Institulo. 

Se necesita un encuadre claro, es decir un plan (le trabajo. ID] hofllrio, actividades 
derUJidas y objeti vos a cumplir. 

Se hace una convocatoria COIl mucho acercamienlo hacia las personas y tomando ell 
cuenla sus necesidades y carac1erísticas personales que se conozcan. 
Una gran disposición del promotor a compartir Jo que sabe. lo que puede hacer y lo que 
puede descubrir en los otros participantes. Así como un gusto por trabajar con y para 
otros. 

Resaltar lo aprendido en el taller o curso, esto tHulo en el aspecto hwnano como en las 
habilidades flSic.a.s y en la relación entre los partícipes. 

Pensar no solo en las personas y en [o que están 11l'fendiendo, sino también en como esto 
mismo ellos lo pueden aportar a otros. Siempre ir mas allá y ver el fuluro de las otras 
personas, ver como ellos también pueden aportar algo a otros, colaoorar entre sí. 
Compartir con ellos no solo lo que uno sabe o la habilidad que tiene, sino también la 
capacidad y disposición de intercambiar y colllunicarse con otros . 

SALIDA AL MUNDO 

lIay v~rios aspectos que apoyan el regreso al lllWK!O, la reintegración [lOsiliva al enlomo 
social. 
Una parte importante son las habilidades y cOllot:¡mienlos necesarios para poderse mover 
económiCaIllente. Pero eso aWll/ue causa sufrimieuto y dolor al no tenerse, a final de 
cuentas solo resuelve la comida, el vestido, la ca~a y tal ves algunos estudios. 
10 
Es muy importall1e y Ilccesaria también la confi~1I7..a que uno puede tener en si mismo. 
para emprender una yida por si mismo. Uno neceita valorarse para decidir.;e ir al mundo 
por si mismo. Por esto es importante saber lo que uno tiene, reconocer sus \"Írtudes y 
habi I idades. 
[gual de importanle es poder relacionarse con olr;.:, personas. saOcr acercarse a los otros 
para no quedarse solo y pooer Jisrrular de la \"id;]. 
Otro aspecto del mismo nivel es poder ver hacia el ruturo. poder proyeclar hacia adelante 
la vida de uno mismo. Tener cada ves un horizonle más grande, más amplio y más lleno 
de actividades y relaciones. Es saOcr donde es1á lIllO y podc;r <lprender y crecer sin limites 
a lo largo de toda la vida. 
¡\, linqal de cuenlas es 1000 eslo lo l/ue enlcmlenl'.ls como una reintegraci(lll a la vida 



social, el desarrollar sin limiles todas las capacidades humanas que cada uno liene por el 
solo hecho de estar vivo. 

!J 

CONCLUSIONES 

GRUPOS DE APOYO 

Es muy importanLe co~tar con grupos de apoyo p<lra poder desarrollar lodo lo comentado 
en esta guía. 
Con eslo planleamos la necesidad de reunimos periódicamente con los compañeros de 
lrabajo y con otros interesados, para intercambiar uuestras experiencias, recomendar 
soluciones para los problemas con los que nos encontremos y plantear actividades 
conjuntas cuando las condiciones lo pennitan. 
Como puu imos comprobar a lo largo del curso-Illllcr las virtudes de cada uno salieron a 
OoLe y se compartieron a través del apoyo mUllK). 

PARTICIPANTES 

En el curso-taller ¡xuticipamas las siguientes {'a.mnas ya través del trabajo canjunlu 
rcalizmnos la guía que tienes en tus manos.· 
12 
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