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INTRODUCCION 

El Trabajo Social de Grupos (T.s.9.J se ha desarrollado paulatina

mente durante el presente siglo, los aportes realizados son reto~ 

dos para teorizar Ja manera en que se intervendrá en una realidad

grupal, sin embargo ha sido poca Ja inquietud de los profesionales 

del TrabaJo Social por explorar e investigar sobre el tema al que

se hace alución, por Jo que la presente tesis representa el esfuer. 

zo por proponer un proyecto dirigido a retomar de la metodalogta -

del Psicodrama, sus técnicas para la intervención del Trabajador -

Social de grupos, para d1r1gir, organizar y promover el desarrollo 

grupal. 

Para Ja primera parte del trabajo se necesitó del estudio del fen2_ 

meno grupal, para tal efecto fueron tomadas las categorías de aná

lisis del Materialismo Histórico y del Estructural-Funcionalismo, 

así como de Ja Psicologfa y sus corrientes de intervención gru -

pal al: n~·namismo, Interaccion1smo y Psicoanállsis, procesando la 

informiJción para establecer como conc'!pto al hombre como portador 

de representaciones sociales (mundo externo), y representaciones-

internas (mundo interno). Señalando ambas representaciones para-

patentizar la interpretación del fenómeno grupal, como significado 

subietivo u obietivo de Ja realidad. 

Todo proceso requiere del estudio de diversos aspectos involucra-

cos para su mejor comprensión, /as perspectivas del surgimzento -

del Trabajo Social son fundamentales para establecer la memoria -

que le da significado; primero como zntervenctón individualizada,

y posteriormente como medida de intervención grupal, tomando en -

cada momento sus respectivas vario.bles: asistencialismo, ahistori

cidad, recreación, interacción, educación, prevensión y la tarea -



en común, entre otras·. Aquí se incorpora la relación entre la --

psicología social y Ja conceptualización del trabajo social para -

indicar el contacto entre éstas, y sobre todo la manera de ponerlo 

en práctica y sistematizarlo por parte de algunos autores del --

T.S.G., para después partir al reconocimiento de Ja contribución-

de Jos grupos operativos y el psicodrama,· sus métodos, técnicas y 

tendencias de abordaJe para encausar el potencial del ser humano-

en el aprendizaje, palpándose los resultados en el cumplimiento de 

la tarea. 

La segunda parte del trabajo, representa la investigación de campo 

llevada a cabo en Hospitales Psiquiátricos y Centros de Salud de -

Ja S.S.A., con servicios de higiene mental, para constatar el de-

senvolvimiento y Ja intervención de los Trabajadores Sociales con

/os grupos. De los conocimientos adquiridos durante la investiga

ción se presenta el análisis e interpretación de los resultados, -

para más tarde exponer las conclusiones a las que se llegaron. 

Se expone una experiencia de trabaJo con grupo empleando técnicas

de ps1codrama, como recurso didáctico, y de esta forma, hacer com

prender los conceptos del método psicodramatico, además de relaci2_ 

narlo con los instrumentos de intervención del T.S.G. 

Finalmente, queda escrita la propuesta como producto de las expe

riencias vividas en el transcurso de la elaboración de la tesis, -

donde se presentan cuatro etapas de desarrollo: 1. Etapa previa -

a Ja constitución del grupo. 11. Etapa de integración. 111. Eta

pa de CU"f'limiento de objetivos y IV. Etapa de conclusión o cierre. 

definiendo paso a paso la manera en que el Trabajador Social inte!: 

veridrJ en su objetivo de estudio: el grupo. 

z 



CAPITULO 1. El GRUPO. 

1.1 El concepto de grupo desde la perspectiva del Materi!_ 

lismo Histórico de Marx y Engels y el Estructural-Fu!!. 

cionalismo de Weber y Durkheim. 

Abordar el concepto de grupo desde Ja perspectiva del f.fateria-

lismo llistórico (M.H.J y el Estructural-Funcionalismo (E.F.J, -

requiere del análisis de 1 os aportes teóricos que f arman parte

de los principios e ideología del estudio y reflexión del hom-

bre inmerso en el desarrollo de la sociedad. 

En nuestro análisis detectamos la necesidad de explorar los el!!_ 

mentas que Carlos Marx y Federico Engels (M.H.); así como Max-

Weber y Emilio Durkheim (E.F.), realizan para entender desde su 

óptica el desarrollo de la sociedad. Por otro lado, sus inves

tigaciones se refieren a las relaciones que sustenta el hombre

con su entorno natural y social. 

En términos generales, ambas corrientes tienen un método para -

interpreta_r los hechos imputables al horOOre y de qué se ha val!.. 

do éste para la creación y reproducción de esquemas y modelos,

sociales -leyes, normas, valores, etc. - los cuales han prevale

cido como parte importante en el sistema de producción dominan

te. 

Para entender cómo fue la génesis de la sociedad y por tanto -

del grupo, hay que dirigir la atención hacia el e11JJleo de la -

concepción Materialista de la Historia, la que muestra la posi_ 

bilidad de tener una visión amplia, coherente y racional sobre

la base particular de la Economi'a Social, entendida como funda

mento de la estructura de toda condición de la vida del hombre. 

J 



En el modelo del M.H. es fundamental el estudio transitorio de 

toda forma de soc:iedad correspondiente a un determinado MODO DE 

PRODUCCION. Las Fuerzas·de Producción -pueblo- entran en con -

tradicción con las Relaciones de ProduC'C'lÓn, .al interactuar las 

Fuerzas Productivas con las inadecuadas y obsoletas Relaciones

de Producción y toda la sociedad que depende de ella, éstas son 

sustituidas por otras que permiten un cambio estructural. 

Al respeC'to, Engels dice: "Cuando arraiga en los hombres Ja co!!. 

ciencia de que las instituciones sociales vigentes son irracio

nales e injustas, de que Ja razón se ha tornado en sinrazón y -

la bendiC'lón en plag<J, ello no es más que un indicio de que en

los métodos de producción y formas de intercambio se han opera

do calladdmente transformaciones con las que ya no concuerda el 

orden social cortado por el patrón de condiciones económicas dJ... 

ferentes. Con lo que se está afirmando que en las nuevas condj_ 

ciones de /a producción tiene que contenerse ya -más o menos d!!.. 

sarrol Jados- los elementos necesarios para poner término a los

ma I es descub 1 ert os" .1 

Así, para que se genere un cambio de un modo de producC'ión a -

otro, es necesario que exista Ja evoluc-ión de la conciencia de

las Fuerzas de Producción, en franca lucha con las RelaC'iones -

de ProdUC'ción. MarK supo identificar la ley qUe mueve el desa-

1 NARX, ENGELS Y LENIN. ~íf'.ºh~tf~o~=~aMM!~~·~IS~;~¡~:·1~::~~· 
197~. Pág. 20. 



rrollo de Ja Historia humana; el hecho es s1mp/C?, pero oculto a 

/os ojos de Ja ideología. El hombre antes que nada necesita de 

satisfacer, en primer Jugar, el alimento, el vestido, una vi--

v1enda, antes que realizar actividades relacionadas con la polI. 

tlca, la ciencia, el arte, Ja religión, etc. 

Marx y Engels atribuyen Ja concepción del M.H., .v su ª.Plicación 

especial a Ja lucha de clases -proletariado y burguesía-, catcg!!. 

ria contenida en las leyes de Ja dialéctica, cuyo énfasis se -

sitúa en Ja unidad y lucha de contrarios, a fin de entender --

cuál es la clase social a Ja que se atribuye la principal fuer

za motriz del desarrollo económico y social. 

Otro elemento, es el de Jos MODOS DE PRODUCCION, concepto que -

determrna las fases de desarrollo de la producción, del comer -

c10, del consumo, a las cuales corresponden ciertas formas de -

constitución social, una determinada organización de la fami--

lza, de las instituciones y del Estado. Dicho concepto involu

cra las fuerzas productivas del trabajo, las cuales se dan depe~ 

d1endo ele las c;ond1c1ones naturales del trabajo y del perfecci!!. 

namiento de las fuerzas sociales de producción, siendo éstas -

últimas la concentración del capital de Ja división del traba -

jo, entre otras. 

Por otra parte, Marx !>eflala que 11 /as relaciones de producción

forman en su conjunto lo que se denomina las relaciones socia-

les, la sociedad y, concretamente una sociedad con un determ1n!!_ 

do grado de desarrollo l/1stór1co, una sociedad de carácter pe-

cul1ar y d1stint1vo. la sociedad antigua, la sociedad feudal,-



la sociedad burguesa son otros tantos conjuntos de produc 

ción ••• "2 

Cada momento de Ja historia se presenta con cada una de las ca

tegortas descritas anteriormente, sin dejar de concederle i11JJO!:. 
tanc1a a la superestructura ideológica como parte determinante 

en el proceso de cambio en una soc Jedad. la poi {ti ca, Ja rel i -

g1ón, el arte, son fundamentales para ejercer el control sobre

una soriedad dada, ya que de aquí, se desprenden las diversi:Js -

formas de pensar, de hacer conciencia de la realidad a la que -

se enfrentan diversos grupos humanos, Ja ideología establece el 

tipo de relaciones entre los hombres, Marx la define como el -

instrumento que hace que el hombre se sustraiga de su propia -

conciencia, siendo objeto de la alienación, explicándola como -

una ali enac1 ón re/ igi osa, poi lt i ca y económica. 

Al referirse a la alienación religiosa considera que "El hombre 

hare la re/1g1ón; la religión no hace al hombre 11 .J Marx acep

ta la Tesis de Feuerbach, Ja cual dice que el hombre creó a -

dios, y no al contrario, el hombre en tal proceso queda alinea

do, ya que proyecta su propio ser en dios y se define extra11o a 

st mismo. Concluye; la relzg1ón es el instrumento de Ja mise-

r1e1 del hombre. 

2 MARX Y ENGELS. Trabajo Asalariado y Capital. C. Marx. 
Obras Escogidas dos Tomos, T.I. Ed. lenguas Ex 
tranjeras, .lfoscú, Pltg. 83. -

3 ISRAEL, Joach1m. Teori'a de la Alienación. Ed. Península, Bar
celona 1977, Pag. 51. 



En la alienación polltica, Marx parte de la critica a Ja Teoría 

del Estado y la Filosoffa del Derecho de Hegel, "según Hegel -

el Derecho abstracto se sublima en la moral, Ja moral en la ia

mil ia, la familia en la sociedad, la sociedad en el Estado, y.

finalmente el Estado en la historia mundial".4 La abstracción

de las ideas consideran al Estado como un elemento independien

te al hombre y viceversa, El hombre para Marx es un ser socia

lizado. El hombre crea al Estado con un marco de interacción -

d1l'ccta con Ja Estructura Social, el Estado se transforma en -

factor de influencia sobre el individuo y su comportamiento so

cializado. 

Para la Alienación Económica, Marx emplea categortas tales co-

mo: el hombre, el trabajo, el mercado en la sociedad capitalis

ta, la división del trabajo, la propiedad privada, entre otros. 

Cada elemento se relaciona como fenómeno simultáneo en el proc!!_ 

so de Trabajo, Relaciones de Producción, Fuerzas de Trabajo, -

etc. 

La alienación vista desde Ja óptica de Marx, resulta del deseo 

de dominio del hombre por el hombre, del hombre por la natural!!_ 

za. Emplea un análisis centrado en las necesidades del hombre, 

materializándolas en los productos que se destinan a la satis-

facción de éstas y que surgen con una total independencia de la 

voluntad del hombre. 

El hombre en el contexto de las comunidades hi stóri·camente ---

determinadas encierra un sinfin de significados, que se dirigen 

4 ldem. Pág. 51. 



a identificar la clave de una sociedad que surge y se perpetúa

en la FAMILIA como una entidad grupal. Marx y Enge}s parten de 

ese concepto para enunciar sus postulados sobre los Modos de -

Producci6n, ya que según se ha visto ulas instituciones socia-

les bajo las que viven los hombres de una época y de un país d!!_ 

do, están íntimamente ligados con estas dos especies de produc

ción: por el grado de desarrollo del trabajo, por el de la famj_ 

lia".5 

La evoluci 6n de la !ami 1 ia ha ido desechando algunas formas da

das de agrupación, desde Ja cohabitación entre muchos hombres-

y mujeres, pasando por el matriarcado y patriarcado, hasta la -

comunidad conyugal -monogamia- Ja cual se práctica hoy día como 

elemento fundamental de Ja organización de los grupos humanos, 

El desarrollo de los grupos a través de Jos modos de producción, 

supone en cada uno de ellos, un proceso que se encamina al est!!_ 

d10 de los componentes que participan en la transición de un m.2, 

do de producción a otro: la cuestión social, ideológica y econ.2, 

mica, 

la estructura (producción), y la superestructura (ideología) -

suscriben una manera particular de organización de Ja !ami l ia, -

a esta categoría se ha encomendado la misión de perpetuar el ti 

po de reproducción de la fuerza de trabajo necesaria, así como

/os patrones ideológicos en que se basa la clase poseedora del-

5 ENCELS, Federi'co. Orí 
Y~~.f";<,,.¡~~--¡,.:i"''"""'~'o"'~ló"-~'-""~~~~.~K~l~---

CO, 
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capital y el poder para mantener su hegemoní'a. Se padrí'a decir 

que la familia es la esencia de las grupos humanos, instituidos 

en el desarrollo de sus facultades productivas, en donde de ma

nera paralela se desenvuelven determinadas relaciones entre és

tos. Las relaciones sociales parten del anáUsis de categorías 

económicas en forma de abstracciones de las relaciones reales,

y que únicamente son verdaderas mientras subsistan en el seno -

de la sociedad. 

Las categori"as del Materialismo Histórico, no sólo expresan el

sentido de las relaciones históricas, sino que sirven paramos

trar las relaciones ocultas de los fenómenos. 

El fenómeno grupal se enfrenta al análisis de su desarrollo hi.!_. 

tórico, y lo que es más importante, el doble arquetipo de las-

"cosas": lo aparente y lo esencial. 

Lo aparente es con frecuencia la forma inversa de la sustancia

real, que pretende ocultar, enmascarar la realidad de las cosas. 

La esencia forma parte del fenómeno que la muestra y al mismo -

tiempo la disfraza. La esencia al manifestarse en el fenómeno, 

revela su movimiento y demuestra que no es inerte y pasiva. 

El fenómeno grupal involucra elementos que emergen de los prin

cipios de la sociedad, su determinación obedece a la historia y 

memorJa de los individuos en relación particular con la concep

ci6n de la realidad concreta, y de éstas con la forma. en que se 

percibe y se hace patente como práxi s social, como mera esencia 
que guarda un significado real. 

9 



Al identificar las categorías históricas que interactúan en un 

fenómeno particular, como es el caso del grupo, sirve de punto 

de referencia para el estudio y análisis de lo que se oculta -

tras lo aparente del grupo, siendo ello la representación de -
la estructura y superestructura social, en la historia y memo

ria de los individuos. 

Si bien el M.11. hace énfasis en el enfoque histórico de las s~ 

ciedades, y pone en relieve el carácter contradictorio del si! 

tema social, el E.F. lo hace poniendo de manifiesto la visión

sistémica y sincrónica que relega la perspectiva histórica, de 

esta manera hace resaltar su tendencia al equilibrio y la arm_2 

nía, ensalsando las posibles variables que mantienen en orden

a} sistema. Debido a ello, el E.F. representa en el plano so

cial la naturaleza de sus categorías, abarcando aspectos abs-

tractos de la organización en conjunto y de las organizaciones 

basadas en agrupaciones y clasificaciones concretas, determin!!_ 

das por actividades, usos. o aportaciones especificas de la so

ciedad. 

Weber y Durkheim son los autores más representativos en dicha

tendencia sociológica clásica, sus aportes permiten ubicar la

necesidad de mantener a la "acción social y el hecho social" C_2 

mo parte del equilibrio de un sistema social. 

La sociología que interesa a Weber se instala en la naturale

za de categorías dirigidas a la "sociologi'a de la acción", do!!. 

de se puede encontrar nociones relacionadas con el "sentido y

la comprensión". 

JO 



Desde que Weber conceptual iza a la sociología se observa que lo 

hace tomándola como ciencia que pretende entender e interpre-

tar a la acción social. La acción se refiere concretamente a

·la conduct? humana, en un sentido interno y externo, ello sie!!! 

pre y cuando el sujeto o los sujetos de la acción enlacen el -

sentido a la conducta de los otros, orientándolos por esta en

su desarrollo. 

Dicha categoría permite establecer tres criterios para determ!.. 

nar el carácter social de la acción: a) "las personas deben t!:, 

ner en cuenta el comportamiento de los demás, como también la

presencia o la existencia de los mismos,,.: b) la significa--

ción es el sentido de la acción del sujeto que debe tener su -

valor de signo o de símbolo para los demás, y de que la acción 

de los demás debe así mismo tener valor de signo o de sfmbolo

para el sujeto; c) la conducta de las personas en una acción -

social viene influida por la percepción que cada una de el las

tiene de la significación de la acción de las demás y de su -

propia acción".6 

Puntualizando lo anterior, tenemos que no toda acción por el-

hecho de ser exterior, redunde en una acción social, de hecho

la acción orientada por expectativas materiales, no lo es. La 

conducta íntima es acción social sólo cuando se dirige por la

acción de otros, No basta tener en cuenta a los demás para -

que una acción sea social, el sujeto define su acción a través 

6 ROCHER, Guy. Introducción a la Sociología General. Ed, Her -
der, Barcelona, 1978, Pag. 710. 
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de Ja comprensión de las expectativas de los otros, y que su -

acción se destine a responder a las mismas, o evidenciar su n!!. 

gativa a responder, aquí la comunicación juega un papel impor

tante. Es absolutamente indispensable que Jos sujetos conpru!.' 
ben, con su comportamiento, el hecho de que se han comprendido 

las expectativas de lo.s demás y que aceptan o no responder a ~

las mismas. 

Weber ofrece en el significado de "sentido" la base de la so-

ciologia comprensiva, confundiéndolos en ocasiones dentro de-

sus explicaciones, admitiendo su existencia de hecho, como un

caso históricamente dado, o como un promedio aproximado de una 

masa de cosas, el cual se construye mediante los "tipos idea-

les". 

El sentido y la comprensión significan la captación interpret!. 

tiva del sentido: a) como acción particular; b) como consider!. 

ción del promedio en masa; y c)~onstru1do científicamente para 

la elaboración del tipo ideal de un fenómeno frecuente. 

El tipo ideal es una construcción que permite observar las ma

nifestaciones humanas, sin embargo en la realidad se necesita

del ajuste de dicha construcción para COll\Oarar la forma en que 

transcurre la acción. 

Weber, sitúa en Jos sujetos, en Ja percepción, en el sentido

y la comprensión de la conducta, los elementos que conforman

el carácter esencial de una acción social. Toma lo externo -

como observable, como la guia para apreciar el sentido y com

p1•ensión de las cosas; es por ello, que se le puede atribuir-

12 



al método weberiano un carácter de subjetividad, a pesar de 

que él no concede importancia al "todo" como Jo hace la teorla

funcionalista clásica, sino lo que le interesa resaltar es la-

interpretación de los fenómenos particulares, que crean forma-

ciones particulares que no son otra cosa que desarrollos y en-

trelazamientos de acciones especificas de personas individuales, 

por lo que Weber considera que no hay personalidades colectivas. 

El grupo desde la óptica weberiana se constituye a través de -

la acción, Ja cual se observa como Ja orientación de la conduc

ta de uno o varios individuos que entrelazan acciones específi

cas dirigidas a Ja comprensión del sentido de Ja acción, su in

terpretación queda de manifiesto mediante la elaboración de un

tlpo ideal que permite observar su manifestación como conducta

individua l. 

Emilio Durkheim, al contrario de Jo que propone Weber, toma a-

los fenómenos sociales como "cosas", es decir "en su especifici_ 

dad, independientemente de los individuos que integran el com-

pleJo social y de las influencias biológicas y el medio fisi--

co". 7 Integrando cada parte como un todo, enfatizando a la t!!, 

tal idad social, no a los individuos como parte del fenómeno. --

Durkheim procede desde un inicio a definir su objeto de estudio, 

y de aquí parte para hacer destacar las influencias que preva]!!_ 

cen en sus estudios, los que pueden ser explicados en términos

de medio social interno. 

7 DURKHEIM, Emilio. Las Reglas del Método Sociológico. Ed; La -
Pleyade, Buenos Aires, 1972. Pág. 24 y 25 
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Teniendo en cuenta el medio social interno, se puede explicar -
el fenómeno de estudio, subrayando las causas o funciones (efes_ 

tos), las que aparecen en el escenario como aspectos objetivos. 

"Debe buscarse la causa determinante de un hecho social entr~ -

los hechos antecedentes, y no entre los estados de la concien-..:. 

cia individual 11 .8 

Durkheim posee una concepción organicista en la que incluye sus 

categorías de estudio: cohesión o integración social, anomia, -

etc., las cuales guardan un carácter ahistórico. En este sentf 

do, el modelo organicista hace resaltar la noción de necesidad 

como prerequisito común y universal que se presenta en toda -

sociedad, como concepto estático de la realidad para producir

lo y mantener un orden. 

Durkheim aplica dos criterios objet iyos para conocer el carác-

ter social de la acción humana: lo que se reconoce EXTERNAMEN-

TE1 o sea la manera de obrar, de pensar y de sentir con respec

to a las personas, y la COACCION que surge como parte de aque -

llas. Para comprender los dos criterios anteriores habrá que -

citar la teoría de las dos conciencias: la primera conciencia -

es colectiva, está constituida por el conjunto de maneras de -
actuar, de pensar y de sentir, las cuales integran la herencia

común de una sociedad dada, establecidas en el curso de la his

toria transmitiéndose de generación en generación, admitidas y

práct i cadas por muchos individuos. Durkheim di ce al respecto, -

"la conciencia colectiva es la que confiere a una sociedad sus-

B Idem. Pág. 24 
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características distintivas y singulares".9 

Por el contrario, la conciencia individual es el mundo interno

del individuo,· sus rasgos de carácter, tempez•amento, su heren-

cia, sus experiencias personales, que hacen de ella un ser úni

co y singular. 

Durkheim emp.lea estas dos conciencias para hablarnos de sus es

tudios sobre la aplicación de su método, por ejemplo: en las r};! 

glas del método sociológico habla no de la Acción Social, sino

del hecho social, establece una diferencia cualitativa entre el 

Hecho Social y el Hecho Psíquico -podría decirse que emplea de

manera distintiva el manejo de su conciencia individual y cole.s.. 

t1va-, más adelante conciente en la idea de que ambas son for-

mas de pensar y de actuar, haciendo énfasis en la existencia de 

una mentalidad grupal, la cual no pertenece a los individuos -
aislados; cada cual tiene sus propias leyes. 

Las representa~iones colectivas, son la forma en que el grupo-

piensa y actua en relación con los objetivos que los motiva. -

El grupo se constituye con otra estructur~ a la del individuo-

Y las cosas que lo afectan son de distinta naturaleza. Por lo

tanto, debe considerar Ja naturaleza social y no la de los indj_ 

viduos. 

Los sílf'i>olos a través de los que se .representa, cambian de --

acuerdo a lo que el la es. Durkheim explica dicho fenómeno, --

"· •• se considera surgida de un animal epónimo, esto significa

que forma uno de esos grupos especiales llamados clanes. Cuan-

9 ROCHER, Guy, Opus Cit. Pág. 25. 
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do el animal se reemplaza por un antepasado humano, pero igual

mente mttico, es seflal que el clan ha cambiado de naturaleza. 

Si por encima de las divinidades locales o familiares 1mcigina -

otras de las que cree depender, es porque los grupos locales y

familiares de que está compuesta tiende a concentrarse y unifi

carse".10 

Queda en el aire Ja pregunta de si las representaciones indivJ.. 

duales y colectivas pueden ser reunidas en cuanto a represent!_ 

ciones, y st a causa de ello, habrá leyes abstractas comunes -

a ambos dominios. 

Los mitos, las creencias morales, etc., no expresan otra realj_ 

dad que la individual. Pero podría suceder que la forma de --

atracción o rechazo, se agregan o disgregan, dándole un peso -

equivalente a las ideas individuales perdiendo de vista las co

lectivas. 

El pensamiento colectivo debe de ser entendido como un todo, 

en su forma y contenido, teniendo presente las particularida 

des que se sucitan. 

Ast pues •• • "el hecho social es todo lo que se produce en y por 

Ja sociedad o lo que de alguna manera interesa y afecta al gru

po".11 

Sin duda, Ourkheim comprueba que el individuo juega un papel -

preponderante en la p1•oducción del hecho social, y es preciso -

10 Idem, Pág.15 y 16. 

11 Idem. Pág.IB. 
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que muchos individuos hayan actuado conjuntamente, para que e/

resultado de ello se tradusca en Ja creación de un nuevo produE_ 

to social. 

Cada corriente emplea métodos muy diferentes, pero para enten -

der la posición del hombre en sociedad y la conformación de és

te en el grupo fue necesario realizar un recorrido exploratorio 

para confrontar estas teorías y permitirnos establecer un para

lelismo entre los postulados del N.H., la cual presenta al hom

bre como un ente de naturaleza cambiante a través de la inter-

vención sobre la naturaleza -Trabajo- debiendo satisfacer las -

necesidades primarias, antes que realizar actividades de índole 

ideológico. Cada momento de la historia tiene sus particularid2_ 

des y categorías como son: Fuerza de Trabajo; Relaciones de PrE., 

ducción, lucha de Clases, Alienación, entre otras. La estruct~ 

ra sirve para comprender Ja historia de los hombres, pero al h!, 

cerlo hablamos del hombre social e individual. 

Para entender el estudio del hombre a través de los postulados 

del M.H., es menestar de todo investigador social hacer resal-

tar las relaciones ocultas de Jos fenómenos, en el caso de la -

cuestión grupal, las categorías de análisis son tomadas para -

desentraffar de las cosas: lo aparente y lo esencial, la manera

como influye el andamiaje de la estructura y superestructura en 

éste y asi partir de los esquemas en que tiene lugar la repro-

ducción de la idelogía y las relaciones sociales de producción. 

El esbozo de la acción social se manifiesta como orientación de 

la conducta en un sentido individual, cada individuo posee ac--
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ciones específicas para comprender el sentido externo de los -
otros. 

El hecho social redunda en la menera clásica de observar a la-

sociedad a través de sus funciones externas y colectivas, pre-

tenden mantener el orden y la estabilidad en un sentido ahistó

rico, reproducido por los grupos corno parte del todo en el sis

tema. 

Los métodos de interpretación de la realidad han motivado dive.!. 

sos estudios, que se han empleado en la construcción de una te2. 

ria grupal, conformada ésta en un sentido Filosófico y Psicol6-

gico, estructurado en la manera de pensar, de sentir y de inte!:.. 

pretar la realidad, además d.e que éstas forman parte de las 

cuestiones individuales históricas que permiten realizar el anfi. 

lisis de la conflictiva humana. 

Para llegar a la construcción de un lenguaje conún es necesaria 
la relación de los hombres, puesto que éstos no aprenden en fo!_ 

rna aislada, su conciencia ha de incorporar normas, reglas, con

ceptos, códigos, etc., a la conjugación de los roles que desa

rrolla en la sociedad. "En la relación hombre y hombre mundo,

nos hacemos tales y vamos conformando mundo interno y mundo ex

terno y ambos la situación total considerada en un momento dado, 

y es la necesidad de satisfacer nuestras demandas de afecto, de 

arraigo, de abrigo, de alimento y vivienda, etc., lo que nos. -
mueve a interactuar con otros y a conformar grupos".12 

12 KISSNERMAN, Natal io. GRUPO. Ed. Human itas, Buenos Aires, --
T9'H'r. Pág. 19. 
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1.2 Corrientes en las teorías de grupos. 

Para hablar de grupo es importante, antes aue nada, señalar e/

significado del término. Grupo, proviene del [tal iano groppo o 

gruppo, concepto técnico de las Bel las Artes que desip,na a va -

rios individuos, pintados o esculpidos y que componen un tema. 

Fue a través de artistas franceses que se diera a conocer el -

significado de grupo en forma masiva, lÍegando a ser su vocablo 

del lenguaje corriente, define un conjunto de elementos, una -

categori'a de seres o de objetos. Sólo a mediados del siglo --

XVIII, grupo se refiere en francés a la reunión de personas. 

"El sentido primario del Italiano groppo era "nudo", antes de -

llegar a ser "reunión", conjunto. los lingüistas lo relacionan 

con el antiguo provenzal grop :;, nudo, y supone que deriva del -

germano occi'dental Kruppa = masa redonda. Parece, además, que

groupe y groupe (grupa) se formaron en la idea de circulo". 13-

Los términos nudo y circulo van adauiriendo un significado pro

pio; nudo, poco a poco se traduce en grupo y éste, a su vez, 

connota el grado de cohesión entre los miembros y círculo se r_! 

fiere a la reunión de personas o a un círculo de personas. 

Tanto el M.H., como el E.F., asignan un significado amplio y d!!., 

terminado a la acción del hombre en la transformación de su na

turaleza en la sociedad. 

13 ANZ/EV, Didier y Martín, Jaques-Yves. La Dinámica de los Gru
pos Pequeifos. Ed. Kapeluz, Buenos Aires, 1971. Pi1.g.10. 
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Al incluir la dinámica grupal en este análisis, inferimos la -

fuerza que produce un determinado movimiento, ahora, al relaci!!_ 

narlo con lo social, pensamos en todo lo que ocurre con el hom

bre y el grupo; cohesión, interacción, cambios, resistencias, -

liderazgo, afectividad, entre otros. 

De esta forma, Ja dinámica de los grupos en gene.ral hace referen

cia al conjunto de componentes que aparecen en la cot idianeidad 

de los grupos, y en especial en los grupos FRENTE A FRENTE, es

decir, donde los unos-individuos-existen para los otros y tie-

nen un significado propio, se encuentran en una situación de i!! 

terdependencia y de interacción potencial. Pero, no es posible 

hablar de grupo sólo a partir de los factores de proximidad, S!_ 

mejanza e interacción, éstos sólo asumen un lugar dentro de una 

determinada estructura. 

Para entrelazar lo que acontece en el interior de un grupo es -

importante referirse al proceso grupal, que para fines del pre

sente estudio se toma como un concepto aparte de Ja dinámica -

grupal 1 aunque autores como lewin -Corriente Dinamista-, toma -

·el proceso grupal como algo implícito a la dinámica grupal. 

Proceso grupal se define como el espacio donde un conjunto de -

individuos se reune e interactúa con una situación dada, paso a 

paso, con un objetivo establecido de antemano, y que es deter -

minado por la realidad en que se suscriben estos, constituyendo 

metas, un marco de referencia y las vivencias comnes, para más 

tarde transform11r la conducta que frena el aprendizaje. En té.!:, 

minos del conocimiento formal e institucional el contenido 
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latente del grupo no podrfa ser descubierto y mucho menos proc!!_ 

sado para la producción grupal. El proceso grupal apunta ha -
cia la localización de la acción de las capacidades humanas, -

las que son orientadas hacia el logro de los objetivos del gru

po. 

Así pues, al definir al grupo como un proceso, lo reconocemos -

como un concepto histórico dialéctico que, "• •• rescata para el 
aprendizaje el carácter social de la producción del conocimie!!. 

to. Permite el intercambio de información, de experiencias vi

tales, de confrontación de estilos de aprendizaje" 14, para que 

cada serie se articule y delinie en una s{ntesis enriquecedora. 

Los diferentes encuadres teóricos grupales, permiten establecer 

el tipo de intervención acorde con la metodología que la define 

y le dá razón de ser. 

Kurt Lewin, psicólogo alemán, desarrolló el concepto Dinamista

en la teorí'a de grupos. "El propósito de la dinámica, en psic2_ 

logia como en física, consiste simplemente en referir al objeto 

a la situación, en abordar la conducta de un individuo o de un

grupo en su caDf>o. Ese ca""º' o espacio de vida, abarca Ja pel:, 

sonalidad -o el grupo- y el ambiente psicológico tal como es -

para ello. En cuanto al grupo, se define, no por la sint>le pr~ 

ximidad o la sia.,le semeJanza de sus miembros, sino como un CO!!, 

junto de personas interdependientes. En ese sentido constituye 

11¡ P. de Quiroga Ana. Enfoques y Perspectivas en Psicología So
cial. F.d. Cinco, Buenos Aires, 1987. Pa•g. 
Tbry 162. . . . 
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verdaderamente un organismo" .15 

Dicha organización es el campo de la psique del grupo, que aba!. 

ca, no sólo a los individuos y sus recursos materiales, sino -

además sus objetivos, acciones, recursos, leyes, etc. En el S!, 

no del grupo, donde se da la interacción, se presenta un siste

ma dC! tensiones -positivas y negativas-, esto es, un juego de -

deseos y defensas. La labor del grupo con si st irá en l lcvar a -

cabo un conjunto de operaciones tendientes a resolver esas ten

siones y a restablecer un equilibrio más o menos estable. 

La corrient~ dinamista ha sido influida por un carácter experi

mental, ubicad• en el terreno del laboratorio en Ja medida que

la supervisión y el control de las variables sea de mejor mani

pulación, el proceso grupal sucede entre el fenómeno de. labora

torio y el campo, donde el primero sugiere las variables e hipfl 

tesis y el segundo se encarga de verificarlas o invalidarlas. 

La corriente interaccionista ubica una postura empirista y des

criptiva por parte de los investigadores. En especial R.F. Ba

les, basa sus estudios en la observación sistemática de los da

tos inmediatos, sin tomar nada apriori de la jerga fisico mate

mática, difiere de la corriente dinamista en cuanto a supone:r -

que todo progreso cientifico se hace en términos de una estrat.!_ 

gia dNuctiva en sentJdo único. 

Bales propone regresar a los datos la ayuda de la OBSERVA-

CION ARM4DA en especial con métodos de registro continuo y sis-

15 NAISONNEUVE, Jean. La Dinámica de los Grupos. Ed. Nueva 
Visión. Buenos ~ires, 1983 •. Pág. 18._ 
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temático de los procesos naturales desarrollados en grupo. Al

parecer Rales deja de lado las ideas de totalidad e interdepen

dencia, reduciendo las dimensiones grupales a la suma de las r!. 

laciones interpersonales -gráficas-. 

Por lo tanto, su perspectiva es limitada, ya que las situacio-

nes que se encaran son meras discusiones, y su marco de análi-

sis es inductivo, transformando el proceso grupal en una visión 

rígida. 

Por otra parte, Freud se interesó directamente por la psicolo-

gia colectiva en un inicio, para más tarde centrar su tarea en

el 1nd1viduo. Los conceptos y modelos analit1ros ejercieron 

gran influencia en numerosos investigadores de la psicología s~ 

cial, justificando al método con un enfoque dialéctico de la 

conducta. 

Muy a menudo, se opone la tendencia clínica a la tendencia exp!!. 

rimental, se subraya que la primera se atiene a las situacio-

nes vividas, analizadas en forma individual -motivaciones, an-

siedades, defensas, decisiones, ambivalencias, etc.- en cuanto

que la segunda, trabaja con cuestiones prefabricadas, artifici~ 

les, con la ayuda de conceptos tomados de las ciencias físicas, 

-equilibrio de fuerzas, redes, valencias, gráficas, etc.,- sin 

embargo existen varias analogias "fisicalistas" en el lenguaje

del propio Freud, pero, sobre todo algunos términos y procesos

parecen ser comunes y trans-especlficos, en especial los de --

tensión, res~ stencia y conflicto, cuyo al canee es tanto indivi -

dual como colectivo, psicológico como sociológico. 
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Freud explica el fenómeno grupal desde el punto de vista psico

analtt1co en dos trabajos: 11TOTEM Y TABU" dC' 191] y 11PsJcologia 

colectiva y análisis del yo", de 1920. Dentro de estos traba-

jos queda de manifiesto el empleo del método de análisis de los 

fenómenos surgidos en el seno de la fami I ia ant 1gua, habla de -

la Sexualidad, los Deseos Reprimidos, el Edipo, entre otros, -

definiendo la respuesta que da la sociedad en términos cultura

les, conceptos asociados con la moral y la economía presentes -

en cada época. El M.H., no niega el carácter objetivo de la -

Educación humana. agrega que ••• "Jos hombres son producto de -

las circunstancias y de la educación y de que, por tanto, Jos-

hombres modificados son producto de circunstancias distintas de 

una Educación distinta, olvida que las circunstancias son modi

ficadas, precisamente por Jos hombres y el propio educador nec~ 

sita ser educado".16 

.En sentido general, los Jnvestigadores que se interesan por la

vida afectiva de 1 os grupos y por el papel que en ellos repre-

senta lo imaginario y simbólico, además de los prácticos que se 

han dedicado a la formación psicosocial, han tomado sus concep

tos del método psicoanalítico. 

Algunos criterios para ampliar y concretar. •• Jean Maisonneuve en

su libro la dinámica de los grupos, establece que: 

" 1) Como lugar y foco de interacción. el grupo puede depe!l 

der en forma directa de la organización social o pro-

16 REICH, Wilhelm. Materialismo Dialéctico y Psicoanálisis. Ed .. 
SJglo XXI. Mexico, 1970./Sag .. 14. 



venir de la conjuncidn de una serie de proyectos par
ticulares -grupos institucionales. y grupos espontá-

neos-. 

2) Las reglas seguidas implícita o expresamente por los

miembros pueden ser preexistentes al grupo o surgir -

en forma progresiva de las interacciones. Según el -

caso se hablará de grupo formal o de grupo informal. 

]) El grupo puede ser considerado por sus miembro's, más

bien como un fin o ante todo como un medio. Cuando -

se trata en esencia de estar juntos, los miembros es

tán centrados en el grupo, y predominan los factores

afectivos; se puede hablar de un grupo de base. Cua!!. 

do se trata de realizar una acción, una prueba, o de

adoptar una decisión, los miembros estan centrados en 

~;predominan los f¿;ictores operativos y se pu.s_ 

de hablar de un grupo de trabajo. 

4) Por último, y es el caso más corriente, la existencia 

del grupo puede muy bien ser independiente del proyeE_ 
to científico o, por lo contrario. los sujetos pueden 

estar reunidos en el marco y con el objetivo de una -

experiencia. Asi a los grupos naturales se oponen -

los grupos de laboratorio".17 

El proceso grupal encierra en si mismo un todo movilizador, --

los objetivos y metas, así como el método a desarrollar requi!, 

re de una estructura bien definida, la Psicología y la Sociolo-

17 MAISONNEUVe, Jean. Op.Cit. Pág. 25 y 26 
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gla ofrecen un doble recurso, por un lado permite describir y -

analizar la conducta y los procesos que de ella se desprenden -
•n Ja interacción humana, por otro lado, ofrPce un conjunto de

hipótesis e interpretaciones de carácter general, susceptibles

de ser comprobadas y analizadas en el contexto de la grupali--

dad. 

Finalmente se puede decir que en cada corriente teórica existe

una marcada tendencia que unifica las categor{as de análisis de 

los autores citados en éste capitulo. Tanto el Dinamismo como -

el Interaccionismo se encargan del grupo desde la perspectiva -

de la acción social: individuo, orientación de la conducta, co_!!? 

prensión y sentido, expresándose en los valores de signo y s{m

bolo de Jos otros, mediante la elaboración de tipos ideales --
ajustables a Ja realidad. El hecho social es expresado a tra-

vés de.: la estabilidad de los individuos dentro de un sistema da

do, empleando métodos comparativos. 

El Psicoanálisis retoma algunos elementos de las categorías an

tes señaladas, pero se dirige más que nada a Ja comprensión de

los fenómenos grupales, en cuanto a lo aparente y lo oculto que 

guarda el desarrollo de la historia social-ps{quica de los in-

dividuos y sus representaciones anímicas concretas. 
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CAPITULO I I. TRABAJO SOCIAL Y GRUPOS. 

2,1 Perspectivas del Trabajo Social de Grupos. 

Para hablar de la trayectoria que ha tenido el Trabajo Social-

de Grupos, es imprescindible remontarse a la historia del Tra

bajo Social, una vez hecho ésto, se tomarán los principios y -

filosofla que le dieron estructura y un papel preponderante en

la conservación del poder de la Burguesía sobre el Proletaria-

do. 

En el libro, Constribuczón a Ja Epistemologta del Trabaio So -

E.!.i!L• Borzs Luna reflexiona sobre el desarrollo histórico del -

Trabajo Social. los elementos citados por éste, sirven para df! 

terminar la importancia que reviste cada época y, claro, Jos -

aportes que se han dado como parte de un proceso de construc--

ci ón de un método de intervención en la real id ad que ha ocupado 

a la práctica del Trabajo Social. 

La historia de las sociedad~s se desenvuelve como una totali -

dad, para estudiar Jos acontecimientos que el Trabajo Social e!!. 
!rentó para su desarrollo, Boris Lima establece cuatro Etapas

de análisis: Etapa Pretécnica, Etapa Técnica, Etapa Pre-cientf

fi ca y Etapa Ci ent ifi ca. 

A continuación se citarán los aportes y una breve semblanza de

cada época. 

La etapa pretécnica se caracterizó iundamentalmente por la cari_ 

dad, la beneficiencia y la filantropía. La asistencia es ejer

cida por individuos de buena voluntad que orientaban su labor -

a la solución de situaciones o casos particulares con algún pr!!. 
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blema. Su filosofía redunda en Ja práctica de Ja caridad y Ja

ayuda a los que la necesitaban. Este momento es esencialmente

empf'ri co, más tarde, se van estableciendo criterios ordenados -

para Ja a tenci 6n de los individuos. 

Juan Luis Vives, opinaba que se debía organizar la beneficencia 

pública, además de llevar a cabo un diagnóstico de la situación 

y determinar asf un tratamiento adecuado con las necesidades.-

No sólo había que tomar medidas paleat1vas y curativas, sino -

prevent.1vas. 

San Vicente de Pau/ 1 concede gran importancia a la prestación -

de la ayuda, cimentada en el establecimiento de una buena rela

ción individual. 

Por su lado, Benjamín Thomson va mas allá y comenta que el de-

senpleo es rtl causante de muchos problemas, pero se quedó corto 

al no relacionarlo como problema estructural, él lo explica co

mo un problema micro social. Implementó el Tratamiento indivi

dual y la rehabilitación. 

Dentro de la etapa Técnica, el Estado asume el control de la -

asistencia pliblica, previniendo mayores disfuncionalidades so -

ciales, la actitud caritativa es sustituida por disposiciones -

le«ales. 

La "Poor Law11 y la "Charity Organization Society" son organis -

mos incipientes y primitivas de seguridad social, además siste

natizan y prestan un servicio acorde con las necesidades. 

El TrCJbajo Social recibe influenc-ia de la sociología y la psic!!. 

logia, al conformar. una estructura asistencial para el Trabil.jo-
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Social de casos. Es en los Estados Unidos donde el Trabajo -So

cial adquiere un carácter pragnuítico, pretende encontrar la ve!:, 

dad de los conflictos sociales a través de su acción práctica -

orientada hacia la subjetividad del individuo. 

Mary Richmond y el padre Bower, sostienen al igual que los pre

cursores Europeos, la necesidad de individualizar la asistencia, 

tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Se comienza a

distinguir una metodología basada en el cliente, en función a -
una asistencia más sistemática y técnificada. 

En 1930 se inicia Ja etapa Técnica del trabajo social de grupos, 

cuyos principios se remontan a 1906 con los grupos de la asoci!, 

ción femenina. En los JO's se aprecia un interés creciente por 

el estudio y trabajo con grupos ••• "Se comienzan experiencias -

controladas y la incorporación de conocimientos de otras disci

plinas, especialmente de la Sociologta y la Psicologla, la din!, 

mica de grupos, etc. Entre 1930 y 1936, el trabajo social de-

grupos pasa a ocuparse de Ja Terapeutica".18 Es aquí' donde se

pueden dar cita Jos conflictOs ocasionados por la presión so--

cial. 

En 1925, el Trabajo Social aparece en América latina, siendo--

Chile la sede donde surgiera la Escuela Dr. Alejandro del Ri'o y 

la Escuela Elvira Natte Decruchaga. 

Dentro de las instalaciones de esas escuelas se forman trabaja

dores sociales de orientación para-médica y para-jurtdica. El

primero se dedicaba a asistir al médico, dando tratamientos a -

18 KJSSNF:RMAN, Natal i o. Op.Cit. Pág, 17 y 18. 



Jos enfermos, el segundo interpretaba la legislación social y-

eon ello, facilitar su comprensión ante el ptíblico. 

La etapa precientifica establece para el Trabajo Social una --

orientación aséptica, aquí el profesional debía ser cada vez 

más científico, pero sin tener ningún compromiso ideológico. 

Las políticas Cepalinas determinaron es esos años un conjunto.

de reformas en la estructura y superestructura de los países 12._ 

tinoámericanos, buscando con ello el desarrollo de estos pai -

ses, bajo la tutela de las clases dominantes y el país centro -

-E.U.-. 

El llamado desarrol l i smo dá un impulso al enfoque colectivo de

Trabajo Social. El método surgió en norteamérica y pretende l1l!!. 
nifestar la acción del Trabajo Social, logrando con ello el def! 

pegue de las comunidades de base al establecer diversos progra

mas de desarrollo comunal. 

la etapa científica resume el proceso históri~o del Trabajo So

cial, se reflexiona sobre las 1 imitaciones teóricas -metodológf 

cas de carácter estructural que privaban en el hacer profesio-

nal-. "Este cuestionamiento exige de la profesión la necesidad 

de producir teorías propias en base a experiencias realizadas -

dentro de nuestro contexto, teorías que sirven para transformar 

nuestras realidades porque son producto de las mismas".19 

Podría decirse que a través de. los cambios de modo de produc 

ción nos percatamos de que estas dan inicio con los acontecí 

mientas suscitados por la Lucha de Clases -Burguesía y Proleta-

19 !dem. Pág. 20. 
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riado-. 

El Trabajo Social encuentra su razón de ser en la transición -

económica y poli'ti.ca aparejada a los brotes de descontento del 

pueblo, -campesinos, obreros, artesanos, jornaleros, entre ---

otros-, esto ha sido asi por mucho tiempo, las clases en el po

der o los intereses de éstos, canalizan medidas de adaptación-

y asistencia a las contradicciones emanadas del sistema de pro

ducción prevalecientes, transformándolos en el hacer del Traba

jo Social. No obstante ello ha permitido a la profesión desa-

rrollar métodos e instrumentos basados en la sistematización y

organización de la teoría del Trabajo Social. 

El desarrollo histórico del Trabajo Social impacta en lo suces,.!_ 

vo la metodologi'a del Trabajo Social de Casos -T.S.C.-, y en un 

sentido paralelo el Trabajo Social de Grupos -T.S.G.-. 

la práctica del T.S.C. se venia dando en forma activa y Iabori~ 

sa con los pobres de los barrios obreros de Londres. Fue la "!. 
cesidad de abarcar a un número más amplio de personas que hici~ 

ra al clérigo Samuel A. Barnnet crear el primer centro social -
comunitario en 1881/, donde entre otras cosas se generó el obje

tivo de llevar la cultura Universitaria al pueblo, la experien

cia grupal consistió en tratar de mejorar el nivel de vida de -

esos obreros pobres. 

En los E.U., el T.S.G., cobró mucho auge. Se crean escuelas de 

servicio social en Nueva York y Chicago, donde se dictan cursos 

sobre la formación de clubes infantiles y de excursión en 1898-

y 1906. 

31 



Para 1907, el Coronel Robert Baden en Inglaterra, crea una agr!!_ 

pación llamada cuerpo de Boys-Scout. Demostró que mediante un

adiestramiento adecuado los muchachos podrían desarrollar ta--

reas constructivas para ellos y la comunidad. 

En Brokly~, en 1912, Samuel Richar Slavson, basándose en la --

idea de Barnet t, reune en grupos a niños de barriadas pobres. -

Los niños se reuniéin en forma voluntaria, ahí fomentaban la li

bre expresión, se relacionaban cara a cara activando los proce

sos intelectuales y emocionales, estableciéndose actividades -

que socializaban a los niños. 

El inicio del presente siglo marca el choque de dos corrientes

grupalcs: La Biologistica o de los instintos, con William Me -

Dougall al frente, y el lnteraccionismo Social, así llamado por 

Young, agrupación que coincidía en rechazar la anterior y deme.!!_ 

trar la importancia de la interrelación medio-individuo en la -

formación de la personalidad humana. 

El T.S.G., no podía quedar fuera de la influencia de Jos cambios 

que se venían suscitando al interior de los círculos de invest!.. 

gación psicológica y social, aunque a pesar de ello la linea -

del T.S.C. insistía en analizar al individuo fuera del conteKto 

grupal. 

Para entonces, la influencia Freudiana es recogida también por 

Grace Lougwell C., quién elabora un modelo aplicable al T.S.G., 

dejando de ser una labor puramente recreativa y definirse en -

una Tarea Terapeút J ca. 

En los años 193'-' y 19'-'5, se llevaron a cabo congresos y confe--
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rencias para dar a conocer el nuevo método y difundirlo entre-

las escuelas de servicio social -especialmente en Latinoaméri-

ca-. 

El T.S.G. alcanzó su nivel más alto con Gisela Konopka, de ori

gen germano pero nacionalizada en 8.U., se formó como asistente 

social y psicoanalista, lo cual le brindó posibilidades Teóri-

co-Metodológicas para realizar varias contribuciones a id tea-

ría del T.S.G., Konopka define su método como parte del ••• "se!:.. 

vicio social que ayuda a las individuos a mejorarse en su fun-

cianamienta soeza/ a través de intencionadas experiencias de -

grupas, y a manejarse más eficazmP.nte con sus problemas person~ 

les, de su grupa o su camunidad".20. 

Los abjet ivas que persigue su método 

a) Restauración de las relaciones a nivel óptimo de funcig_ 

namienta. 

b) Previsión: - Movilización de la capacidad latente del

individua y el grupo. 

- Reorganización de Jos recursos sociales. 

- Creación de recursos individuales y soci=. 

les. 

e) Prevención de las problemas relacionadas con la intera.E. 

ción social. 

Dadas las características del sistema de producción capitalis-

ta, la opción más viable para enfrentar la realidad es la de -..: 
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asumir ••• "una actitud metodológica más critica y concreta, ten!_ 

mes Ja alternativa de ir más al la de lo aparente y recoger la -

riqueza del hombre y sus capacidades humanas de organización y

movil ización y asumir la tarea de promoción de las mismas".21 

La acción del profesional en T.S.G., debe dirigirse a la promo

ción de las capacidades humanas, con el fin de fomentar el des!_ 

rrol Jo social. Maria del Cat•men Mendoza menciona que hay que-

emplear a la orientación, la organización y la movilización co

mo categorías que constituyen Ja acción del hombre, en su afán

por satisfacer sus necesidades y la garantía de su subsisten -

cia. 

El hombre no es un ser aislado, asocial y ahistórico, él forma

parte de la historia puesto que éste Ja hace. Las sociedades -

se constituyen por diversas agrupaciones, donde la familia per

petúa a la sociedad, dent_ro de el la, el hombre nace, crece, se

desarrolla y muere. 

Fué hasta 1933-1940 que el Trabajo Social se incorpora al desa

rrollo de las políticas sociales de México, sin embargo en la -

primera etapa de Ja carrera se adoleció de una relación real -

del perfil de las necesidades sociales, la incipiente visión -

con la que se creó la profesión condujó a sus profesionales 

mantener una práctica asistencial y empírica. 

21 MENDOZA, Rangel Ma. del Carmen. Una Opción Met odol ógi ca para 
los Trabajadores Sociales. Ed. Asoc1acJon Mexicana dé -
Trabajadores Sociales, ASMI'S. México, 1986. Pág. 75, 
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Más tarde, y como producto de la reflexión de la práctica pro

fesional, se propone una metodología para la intervención de -
los Trabajadores Sociales, en donde se enmarca la necesidad de

revisar continuamente el comportamiento humano frente a la rea

lidad, evaluación de los niveles de bienestar social de lapo-

blaci ón; vivienda, transporte, alimentación, educación, tenen-
cia de la tierra, Ja industria; así.como el efecto que causan-

los aspectos económicos, políticos y sociales en el individuo,

para después recuperar la ex-periencia de los procesos humanas -
por medio de la investigación y la sistematización, la idea era 

formar profesionales con un nivel que integrara· diferentes as-

pectas del conocimiento, que sirvieran de instrumento para tra

bajar con la población. 

La histol'ia del Trabajo Social (T.S.J sitúa en Europa, Nortea

mérica y Latinoamérica a las paises que iniciaron el desplieo:;

gue del T.S. como profesión, raión por la cual se piensa que en 
esos lugares se cuenta con la evolución y producción de ideas-

y tendencias que innovan y enriquecen en lo particular la inte!._ 

vención del Trabajo Social de Grupos. 

Pero, qué se ha hecho en México durante todos estos alfas?. Sin 

duda se responderá que mucho, sin embargo en el terreno del tr:!_ 

bajo con grupos se observa un estancamiento y falta de iniciatj_ 

va por explorar e investigar hacia dónde puede dirigirse la pr!!.. 

ducción grupal con una base sol ida en cuanto a su objeto de es

tudio y desarrollo profesional: investigación-sistematización, 

y aplicación de las experiencias obtenidas sobre la práctica -
con grupos. 
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2.2 De la Psicología Social a la Conceptualización del -

Trabajo Social de Grupos. 

r.omo se ha dicho, el T.S.G., se crea en un momento dado de Ja-

h1stor1a. Las razones para su empleo y desarrollo se sujetan -

a las necesidades y deseos de Ja sociedad. 

El T.S.G., y Ja Psicología Social encuentran un punto de conve!: 

gencia en la Dinámica Grupal a principios del siglo XX. 

La Psicología Social es definida por George H. Mead, como e/

efecto producido por el grupo social en Ja determinación de la 

exper1 enc1a y Ja conducta del miembro individual. Est '? 

quiere decir que, el individuo es un ser social porque vive e -

interactua en grupos, Ja mayor parte de su conducta es el resu.!.. 

tado de los estímulos procedentes de otros seres humanos, éstas 

están influenciadas por las experiencias sociales anteriores y

actuales, y las de los miembros de Ja sociedad en general que -

han sido acumuladas y transferidas en forma de cultura e inter

na/izadas por el hombre a través de un proceso de aprendizaje -

social• o sea la práxi s de la Historia. 

Ana P. de Qu1roga, confiere gran importancia al estudio del --

hordlre en cuanto a sus relaciones sociales y en cuanto a sus -

condiciones materiales necesarias. En el seno de estas relaci!! 

nes emerge el psiquismo como ·interiorización de las mismas, C'!?_ 

mo instancia y función representacional que dará luego lugar al 

surgimiento del pensamiento, el lenguaje y las di~tintas formas 

de simbol1zación. Las relaciones sociales al organizar y dete!: 

minar, según lo que desea, la experiencia de los sujetos que --
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las establecen, delinean en forma y contenido los vínculos in-

terpersonales, la organización familiar, las instituciones el -

proceso de constitución de la subjetividad, ya que todo sistema 

social gesta el tipo de sujeto que desde sus formas de sentir,

pensar y actuar, incorpora los esquemas internos de aprendizaje 

y vínculo, que puede mantener y desarrollar. 

la Ps1cologia Social para Enrique Pichun-Riv1ere, existe en e/

campo de las diversas situaciones del hombre. Pero, dicha ase

veración se enfrenta en la práctica con dos cuestiones aparent.!_ 

mente antagónicas: la determinación mecánica por lo social y la 

libertad individual; es decir la imitación y la creación. El -

primer elemento engendra un peligro: la Alienación y el segun -

do, desencadena un temor,· el miedo a Ja ~· 

la Psicología Social se esfuerza por salvar en cada hombre ese

conflicto que lo desgarra interiormente, preparándolo para int!t 

grar su identidad, con ese mundo social al que pertenece y que

/o habita, reaJustar los mecanismos de seguridad como situación 

de encontrarse a salvo, con defensas frente al azar. 

El grupo para Natalio Kissnerman debe cumplir con varios concee, 

tos: proceso e interacción, experiencia y conductas grupales s~ 

bre el individuo, continencia, cohesión, entre otros, éstos han 

sido retomados de los aportes de la Psicologfa Social y elabor!_ 

dos para un modelo dirigido al T.S.G., al respecto Natalio con

cluye que: 

al El estudio de la dinámica de' grupos es el campo de la-

PsJcologia Sor1al, aplicable al T.s.c. 
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b) La Psicología Social permitió ahondar en los factores -

socioculturales que contribuyen a formar la personali -

dad, en Ja importancia de la comunicación, en el estu-

dio de motivaciones y actitudes, el prejuicio, el com-

portamiento social, los roles y el status. 

c) La Psicología Social se enriquece a través de la expe

rimentación, mientras que el T.S.G. en la calidez huma

na, de la relación del T.S. con individuos, grupos y C.2, 

munidades, y la forma de intervención. 

Tanto la Psicología Social como el T.S.G., tienen que ver con -

tJn cierto nivel sociológico: modo de producción, medios y rela

ciones de producción, la acción y el hecho social, los medios y 

relaciones individuales. Cada uno de estos elementos son trad!!_ 

cidos al lenguaje del espacio grupal, la interacción grupal es

determinada por los conceptos relacionados con el liderazgo, la 

cohesión, tareas y recursos con una propia ideología y la rela

ción constante a la que se sujetan con los procesos sociales. 

La atención del T.S.G. se sitúa en la tarea grupal -objetivos y 

metas- para qtie a través de el la se tome la riqueza de las cap!!_ 

cidades humanas, en una movilización congruente con los fines-

del grupo e ir construyendo los elementos indispensables para -

la organización, sin dejar de observar el medio que los circun

d•. 

La .finalidad del T.S.G. es la de coordinar dichos recursos para 

más tarde introyectar las respuestas nuevas a situaciones vie -

jas y viccversa 1 traduciéndolas en un acto creador, "· •• nadie -

38 



educa a nadie, los hombres se educan entre si mediatizados por
su mundo". 22 

22 FRF./RE, Paulo. la Educación como Práctica de la Libertad. 

Ed. Siglo XXI. Néxico, 198?. Pág. ?. 
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2.J La Teoría-Práctica de Grupos en Trabajo Social. 

Se'ha visto como el T.S.G. 1 se crea a partir de las necesidades 

que el T.S.C! ·ya no puedesa.tisfacer. La sistematización de la 

experiencia indica que el individuo no puede ser observado más

como un ente aislado y ahistórico. 

La relación del hombre con Ja sociedad y la personalidad que lo 

constituye, puede ser vista desde un enfoque grupal• donde se-

dan cita Ja experiencia de los individuos en un encuentro emo-

cional y de aprendizaje cara a cara, con un ambiente psicológi

co que lo rodea y lo influye. además de un espacio y tiempo --

-aquí y ahora-. 

El T.S.G. 1 ha experimentado el estudio y la aplicación de méto

dos diseñados y ·enriquecidos por la sociología. la psicologia,

la psicología social y el psicoanálisis, a través de la inter -

·ven e i ón de Teóricos del Trabajo Socia 1 como son: Na ta 1 i o Ki ss-

nerman, Gisela Konopka 1 Di Cario, Paulo Freire, Robert de Vin-

ter, Nidia A.de Barros, entre otros. No obstante, en México -

únicamente los profesionales del T.S.G. • se han abocado a em--

plear los métodos que han tenido fuerte influencia en el país-

y no se ha reparado en medidas de investigación y análisis del

proceso grupal, utilizando como herramientas la sistematización 

de la eKperiencia grupal y éstas ponerlas bajo el microscopio -

pdra aportar nuevos modelos de trabajo grupal. 

A cada pro! esi ona I comprometido con el trabajo grupal, corres-

pande la tarea de incorporar a su labor la técnica o técnicas -



más apegadas a los objetivos del encuadre grupal, para la: org!_ 

nización, orientación , capacitación, movilización, y las que -

sean necesarias. El proceso grupal debe quedar francamente de

limitado y al servicio de una relación de ideas que buscan el -

aprendizaje a cada paso, o sea, descubrir en ello los aspectos

que aportan u obstruyen los objetivos, asumiendo una actitud -

que encauce Ja productividad grupal. 

A manera de ejemplo, se ataran algunas de las propuestas para -

el desarrollo del Trabajo Social de grupos, enfatizando los tra

bajos realizados por Kissnerman y Di Cario. 

Kissnerman, introduce un modelo para el T.S.G., éste es inter-

pretado como un proceso evolutivo del grupo, " ••• teniendo en -

cuenta la interacción dinámica entre sus miembros y el logro -

del objetivo propuesto. Supone una sucesión de etapas y opera

ciones de resolución de problemas integrados entre si 11 .23 

CIXVFLICTO 

23 KISSNERMAN, Natalio. Op.Cit. Pág. 63 

Fig, 1. Idcm. Pag. 

DISJWCICl'I 

Fig, 1 



En base a este modela, todo grupo se forma y comienza su proce

so grupal de acuerdo a {as motivaciones que .sustenta. El coordi 

nadar -agente- deberá conocer las motivacJanes de cada indivi-

duo, ya sea, mediante entrevistas o en la primera reunión, asi

como reconocer las suyas propias. 

Después, se proponen una serie de reuniones, en las cuales se -

identJfica a las subgrupos, parejas, trias, cuartetos, etc. En 

un inicio, los subgrupas entorpecen el libre juego de la dinámi 

ca grupal. "La única forma de integrar un grupo como equipo es 

educar a sus miembros ha.cía el acontecimiento recíproco de sus

personal idades e intereses, respetando siempre sus individual i

dades para no caer en una fusión o maní ie!:ltación".2" perdiendo

.se con el lo la riqueza individuo-grupo. 

Cada reunión deberá ir acompaflada de un observador, el cual ti!!. 

ne Ja misión de tomar notas de lo que acontece en cada sesión -

grupal, y de esta forma reseñar a la sesión siguiente Jos ele-

mentas de mayor interés. 

El T.S.G., como coordinador, tendrá la tarea de establecer la -

aceptación del grupo por I os miembros, puntua 1 idad y constancia 

y a su vez, el coordinador deberá ser aceptado como un miembro

más pero con un rol determinado por la dinámica, -coordinador,

participantes y observador-. 

El proceso grupal, es una sucesión de aconteczmientos, que apa

recen según el nivel de evolución en que se encuentre el grupo. 

La etapa de conflicto señala que el grupo ha acumulada un cier-

24 ldem. Pág. 64 y 65. 
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to grado de tensiones no solucionadas o parcialmente resueltas, 

y en vez de permitir un ajuste a las situaciones cambiantes, se 

conduce hacia una rigidez grupal. 

El coordinador debe considerarse capaz para ver cuales son los

motivos reales del conflicto y con ello, proponer medidas de -

alivio a las tensiones acumuladas. 

En la etapa de organización, el grupo se autodirige, es la eta

pa en donde el grupo ha alcanzado su madurez, cada miembro rea

liza su tarea sin la presencia de la ansiedad, aparece el ltder 

sociológico del grupo, se asumen mayores responsabilidades, se

habla de "nuestro grupo y de nosotros". Se establece un equil!_ 

brio entre niveles afectivos, intelectuales, voluntarios, los -

cuales son conducidos a una productividad operativa. 

la etapa de integración es el momento ideal del grupo, " se

dice que el grupo esta integrado o cohesionado, cuando las dif!j! 

rentes estructuras parciales o roles se hayan suficientemente o 

perfectamente ajustados entre sl". 25 

Este es el momento de mayor productividad del grupo, las capac~ 

dades y habilidades del sujeto ahora están al servicio del gru

po, la sensibilidad y la experiencia sirven para enfrentar los

problemas internos y eKternos del grupo, el rol de coordinador

se traduce en facilitador o asesor. 

Finalmente la etapa de declinación y na.rerte del grupo, se pre-

senta en los miembros del grupo cuando disminuye el interés, 

obedeciendo a factores internos -grupo-, o externos, -cambio de 

25 Idem. Pág. 



trabajo 1 lugar de residencia 1 servicio militCJr, estudios 1 etc.--

"El término de cada etapa evolutiva de la vida humana, seifala -

el fin de un grupo, y el Asistente Social debe preparar positiva 

mente ese fin, haciendo elaborar a los miembros sus causales na

turales". 26 

El modelo de proceso grupal de Kissnerman, contiene los elemen-

tos indispensables para el anál1s1s de los niveles por lo que -

atravieza la vida de los grupos: de trabajo, de enseifanza, re--

creativos, de origen, informales 1 formales, entre otros 1 cada -

grupo se constituye a través de un objetivo -interés- se desarr!!.. 

Jla y crece, para alcanzar en la concreción el objetivo que los

mot1va para interactuar y ser productivo, y finalmente se repla!!.. 

teen nuevos objetivos o si no desaparecer. 

Enrique Di Cario, parte del análisis de las necesidades para --

romprender el proceso grupal ·como un elemento caoacitador de 

las diversas actividades y /ogros humanos incertos en cualquier

forma de cultura. 

El ser humano se moviliza individual y grupalmente para satisfa

cer necesidades, lo principal es que los sujetos sean concientes 

del pcr qué de una necesidad dada, y para comprenderla, es impor

tante definirla en: necesidad subjetiva, o sea la que mide la -

actividad motivadora, y la necesidad objetiva, la que indica el -

juicio o apreciación basada en la experiencia científica. 

la cultura es la expresión de /os individuos, es 11el sistema de

valorac1ones y creenC'1as de la cultura a la que pertenece, el --

26 ldem. Pág. 68. 



que ha de servir como uñ 1 co marco de referencia para toda jul c i o 

valorat ivo acerca de su vida y por ende acerca de sus necesida-

des" .27 

Di Carla enuncia para el trabajo grupal tres niveles programáti

cos fundamentales desde el punto de v.ista de la educación y for

mac-Jón, siendo el los: 

Formación de puntos de vista generales sob1•a la v1di1 y --

1 a realidad humana. 

2 Ejercicio de la sociabilidad y solidaridad. 

3 Ingreso a las actividades humanas fundamentales. 

1. Sobre la formación de puntos de vista sobre la vida y la rea

lidad humanas, Di Carlo la subdivide en cuatro partes: 

a) Es donde encontramos toda la serie de posibilidades pro

gramáticas, que permiten el análisis y la comprensión humana

y sus posibilidades latentes. Dicho aspecto, revisa el cono

cimiento de los procesos, tendencias y necesidades corpora -

les, hasta el análisis de las pasiones humanas y de las aspi

raciones de autorealización. 

También es importante considerar los ejemplos que provienen-

de la vida real. "El panoráma cotidiano asi como el históri

co, nos provee de un gran número de conductas individuales y

grupales, altamente significativas para la tarea educativa. -

Pueden también ser utilizadas actividades o juegos basados en 

27 DI CARLO, Enrique. Necesidades Básicas Cambio Social. Ed. -
uman1tas. Buenos Aires, 1 ag. 18 y -
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el esfuerzo de creación grupal JmagJnativa, a través de los -
cuales los integrantes del grupo pueden confrontar y comple -

mentar sus tendencias y juicios, con los otros miembros parti._ 

cipantes. 28 

b) Constituye el análisis de las relaciones humanas-

fuertemente institucionales, infieren un motivo educativo es

pecifir:o de relaciones tales como: las conyugales, familia--

res, laborales, de aprendizaje, de amistad, etc. la estruct!!_ 

ra de cada una de éstas juega un papel preponderante en las -

relaciones frente a frente y frente a la sociedad. 

e/ Habla sobre que la existencia del ser humano es d!_ 

sarrol lada por la vinculación simultánea con distintos grupos 

y con distintos niveles de compromiso comunitario. 

Es así que, cada individuo tiene una familia, un circulo de -

amigos y también tiene una fuente laboral o profesional, ade

más de un culto religioso e ideológico, por lo que, tiene de

alguna manera un nexo con el género humano. 

La actividad grupal educativa se centra en el abordaje de las 

mot J vaci ones y problemas emanados de los vincul os simultáneos, 

tratando de efectuar una evaluación que coadyuve en el creci

miento y madurez del sujeto, y con ello, se haga cargo de sus 

propias decisiones. 

d) Por último, la posibilidad programática se constituye-

28Di Carla, Enrique. Perspectivas de la Conducción de Pequeífos
~· .Ed. Guillaumente. Montevideo, 
1967. Pag, 12. 
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en el examen de los problemas sociales y sus consecuentes im

plicaciones. Aquí, se habla de carencias de distinto tipo, -

como pueden ser tensiones nerviosas, neurosis, frustración y
delectos de la sociedad. 

Sensibilizar y crear conciencia del lugar donde se vive, in-

cluye a los grupos la posibilidad de tomar contacto real con

su comunidad y medio ambiente, compartiendo de región en re-

gión, de colonias, barrios, ciudades, etc., la problemática -

social. 

2. En el ejercicio de la sociabilidad y la solidaridad, Di Carlo 

airega que este nivel ocu.oa un lugar central en los programas 

que requieren de un mantenimiento en la capacidad de coopera

ción y la asunción de actividades coordintJdas. Se trata en-

tonces de emplear programas que permitan el desarrollo de las 

capacidades de asunción de los roles y responsabilidades esp!!_ 

cificas, como Ja de satisfacer las expectativas de los demás

y del grupo como un todo. 

La sociabilidad humana habla no únicamente del plano de las -

tareas comunes, sino que encuentra su plenitud en el ejerci-

cio de las actividades comunitarias en que se realiza el en-

tendimiento mutuo conciente. 

El profesional deberá ayudar al grupo para que éste llegue a

encontrar asuntos, cuya significación sea capaz de llevar a -

los integrantes más alla de la individualidad, para con ésto, 

los integrantes del grupo colaboren con aportaciones que con

formen el enriqueC'1m1ento temático c-omún. 



J. En relación a el ingreso a las actividades IHimanas fundament!!_ 

les, Di Cario parte de que el hombre se realiza y dignifica -

a través de actividades creadoras, las cuales pueden estable

cerse como: el trabajo, el arte y el conocimiento. 

La orientación del grupo con finalidad educativa, no puede--

hacer a un lado el valor formativo que tiene la práctica de -

estas actividades. Los programas elaborados bajo dichas va-

riables es preciso llevarlos a la práctica con grupos que no

tengan un ob;'etivo demasiado lijo y dominante. 

El ambiente grupal proporciona condiciones favorables, para-

promover un alto grado de identificación con estas activida-

des fundamentales, ya que estas se basan en la comunicación y 

participación inter-humanas. 

Todo trabajo grupal constituye una poderosa fuente educativa, 

ya que supone poner en juego la propia creatividad en forma-

disciplinada y sostenida. La forma grupal del trabajo, cons

tituye el lugar donde la colaboración y cooperación, pueden-

ser plenamente ejercidas; donde cada uno es apoyado por el t~ 

do y a Ja vez exigido por los demás. 

Paulo Frei re reali zd aportes a 1 trabajo grupal con una óptica P!!. 

dagógica de liberación, Rober O. Vinter y Nidia A. de Barros re

toman algunos de los aportes del trabajo social de grupos. 

Robert O. Vinter, dice que el trabaio con grupos es una forma de 

prestar servicio a individuos dentro y a través de pequeñas gru

pos con el fin de introducir cambios deseados entre los clientes 

particip.intes. El espacio del grupo se emplea abiertamente en-

la "••. utilidad para mejorar las condiciones adversas de indivj_ 
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duos cuya conducta es reprochable o de personas afectadas por el 

funcionamiento de una sociedad imperfecta" • 29 

El grupo para Paulo Freire es un elemento indispensable para er.!!. 

gir el proceso pedagógico matizado con una posición ideológica -

definida por alumnos y profesores. La práctica educatzva genera 

necesariamente una evolución a las cuestiones poi iticas donde se 

perfila una opción diferente a los medios ofzcialistas. 

"En el acto de enseñar, el profesor hace que los educandos asu-

man la posición curiosa de quien también conoce y no de quien -

simplemente recibe el conocimiento transferido. De esta manera, 

los educandos, transforman lo que aprenden en algo que cono ---

cen"JO En dicho proceso, se confiere a los educandos un rol -

dinámico de aprendizaje, haciendo que el objeto de la enseñanza

sea conocido por el alumno desde una comprensión profunda del -

objeto, vivir desde st el aprendizaje, tratando de evitar la si!!!_ 

ple y rutinaria memorzzaC'ión. 

Nidia A. de Barros, incorpora una propuesta grupal, obtenida de 

una experiencia en la Escuela de Servicio Social de la Universi

dad Nacional de Misión, Argentina. 

Ella dice que, es a través del taller que se establece una nueva 

pedagogía de conocimiento, y este es Concebido como un equ~ 

29 D. Vinter, Robert .. Principios para la Práctica del Servicio -
Social de Grupos. Ed. Humanz tas. Buenos -
Aires, 1969. Pág. 21, 22 y 23: 

30 FRETRE, Paulo, et.al. Una Educación para el Desarrollo. Ed. -
Humanitas. Buenos Aires, 1987. Pág. 17. 
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pode trabajo, formado generalmente por un docente Y un ~rupo de 

alumnos, en el cual cada uno de los integrantes hace su <Jporte e~ 

pecifico. El docente dirige a los alumnos, pero al mismo tiempo 

adquiere experiencia ••• Los alumnos en el taller deben dar su -

aporte personal, creativo y crítico, transformándose en sujetos

creadores de su propia experiencia •••• El taller va ofreciendo 

al alumno, en un recorrido ~'l;radual en diferentes niveles de aproxi

mación a ld realidad que le permiten ir descubriendo los proble

mas que en ella se encuentran".31 

la acción y la reflexión encuentran un canal de nexo entre la -

teoría y la práctica, Ja comunicación en este sentido forma par

te de un estilo que porta una riqueza en el aprendizaje: 1.Servj_ 

cio en Terreno, 2.Proceso Pedagógico, y J. Ja Teoría y la Prácti

ca, 

Cada uno de los elementos propuestos para ·el aprendizaje a la ~ 

nera en que los enuncia Aylwin conforman hoy día el estilo de -

la enseifanza-aprendizaje de la Escuela Nacional de Trabajo So--

cial, por lo que su comprensión y aplicación son relevantes para 

el trabaJo en talleres. 

31 AYLWIN, De Barros Nidia, et.al. Bl Taller. Ed. Humanitas, -
Buenos Aires, 1980. Pág. 7 y 8. 
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CAPITULO I I I. FUNDAMENTOS DEL GRUPO OPERATIVO Y EL METODO PSICQ. 

DRAMATICO. 

J.1 Los Aportes a la Teoría de Grupos de Enrique Pichon

Riviere. 

Enrique Pichon-Riviere fue un audaz observador de la real1dad,-

Y en esPecial del hombre en el momento de la acción. AJ znicio

de sus estudios tenían un carácter precientífico basado en lo -

místico y mágico del hombre en sociedad, adquiriendo un sentido

cientifico a través de la tarea psiquiátrica. 

Su inclinación por lo siniestro, -poétic:a de lautréamont y Rim -
baud- as( como la convivencia con /a cultura mágica del pueblo -

Guaraní; muerte, duelo y locura, influyeron decisivamente en !a

vocación y las ideas de P1chon-Riviere. 

Durante los affos de la prélctica psiquiátrica, fue incorporando-

dichas ideas al proceso grupal, además de experimentar este cam

po con una orientación analítica, lo cual lo llevó a aplicar el

concepto de relaciones de objeto, fornrulando la noción de vincu

lo, al que definió como una estructura compleja, donde se inclu

ye un sujeto y un objeto, su mutua interrelación con procesos -

de co11a1nicación y aprendizaje. Dicho de otro modo, las relacio

nes se presentan en forma intersubjetivas denotando una direc--

ci6n fundada sobre la base de necesidades, origen motivacional -

de los vínculos. Al respecto comenta Pichon-Riviere que, todo-

vl'nculo, así entendido, infiere la existencia de un emisor, un-

receptor, una cod1f1cac1ón y rlccod1f1c<Jc1ón d!'I mensaje; .J tra-

vés del proceso de liJ comunicación es corno se llega a incluir 

el objetivo en el vinculo, el compromiso del objeto en una -
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relat;ión dialéctica con el sujeto, es señij/ad<i en una estruc--

tura vincular, donde interactúan objeto y sujeto en actitud de

retroal Jmentaci ón. 

De ahí que, la internalización tenga connotijciones que determi

nan· el sentido de gratificación o frustración, sea esto un----

vinculo bueno o uno malo. 

"Las relaciones intrasubjetivas, o estructuras vinculares inte.r_ 

nalizadas, articuladas en un mundo interno condicionarán las C!!, 

racteristicas del aprendizaje de la realidad. Este aprendizaje 

será facilitado u obstaculizado según que/a confrontación en -

tre el ámbito de lo intersubjetiva y e/ ámbito de lo intrasubj!!,. 

tivo resulte dialéctica o dilemática".32 

Así pues, nuestro autor va creando una noción teórica llamada-

TECNICA DE 140S GRUPOS OPERATIVOS, la técnica es definida como -

los grupos centrados en la tarea. 

ld tarea es lo esencial del proceso grupal, por Jo que se defi

nen tres tipos de ellas: a) centrados en el individuo, b) cen -

trados en el grupo como un conjunto total y, c) Jos grupos cen

trados en Ja tarea, aclarando que no es lo mismo tarea que gru

po total".J3 

32 PICHON-Riviere, Enrique. El Proceso Grupal. Del Psjcoanáli
sis a Ja Ps1colog1a Social l. Ed. Nueva V1-
s1Ón. Buenos Aires, 1983. Pag. 11. 

33 PICllDN-R1v1ere, Enrique. Historia de la Técnica de los Gru-
pos Operativos. liase Dictada en Mex1co el-
d1a 13 de mayo de 1970. Pág. ]. 
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Los objetivos de la técnica de grupos operativos están sujetos 

a la forma en que se aborda la proble~tica de la tarea en re

lación al grupo y sus efectos sobre el aprendizaje individual-

. y grupal, que nos ubica en la riqueza de resolución de la ·ta~~ 

rea. 

La técnica, como tal, consiste en vislumbrar el aspecto mani-
fiesto; expllcito y el aspecto implícito; latente. Esto quie

re decir, que se parte de lo expllcito para descubrir lo implf_ 

cito con el f1'n de hacerlo expl lcito, y asl sucesivamente, en

un continuo movimiento espiralado. 

El punto importante de la técnica se define a través de la ta

rea, consiste en el abordaje del objeto de conocimiento, si en

do esta de manera explicita o implícita. Las dificultades que 

van surgiendo se remiten a las cuestiones del conocimiento, l!. 

gunas o cortes en lared de comunicación, traduciéndose en ob11-

táculos para percibir al individuo tal cual es. 

Los obstdculos o dificultades de abordaje denuncian una acti -

tud de resistencia al cambio, la cuestión medular de la tarea

es precisamente identificar las resitencias al cambio para CO!! 

tribuir en la promoción de un cambio operativo, cambio de una -

situación a otra. Las resistencias se traducen en dos miedos

básicos: El miedo a la pérdida y el miedo al ataque. 

Atmos miedos prevalecen en la estructura mental del individuo, 

manifestandose como medidas de defensa en oposición al sentí-.. 

miento de encontrarse indefenso ante un medio nuevo, ajeno a -

él. La conducta se estereotipa e intensifiC'a la ansiedad en -
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el caso de las situaciones nuevas o que hay que aprender. 

Los grupos operativos tienen como misión ••• "resolver situaci~ 

nes de estima.ción, ya sea estancamiento en la enfermedad, en -

el aprendizaje, en cualqui"er aspecto de la vida y hacer a esa

situaci6n dialécticB: tesis, anti tesis y síntesis pueden lle -

var justamente a la situación de movimento dentro del grupo, -

con posiblilidades de aprender sin el temor de perder". 31¡ 

34 ·Idem. Pág. 5. 
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J.1.1 El Esquema del Cono Invertido. 

Como se ha visto, los grupos operativos son grupos centrados 

en la tarea, sea ésta, de aprendiz.aje o terapéutica. 

La técnica demanda una explicación del contexto en el que inte

ractúan los sujetos con los objetos en una constantl• estructurd 

vincular. Dicho contexto es establecido a través de tres nive

les: a) nivel psicosocial, b) nivel sociodinámico, y e) nivel-

institucional. Es decir, el nivel psicosocial analiza los vín

culos internos para mejorar los externos, el nivel sociodinámi

co se refiere al estudio de la dinámica grupal, y el nivel ins

titucional trata del análisis de Jos grupos como institución, -

por ejemplo: familia, amigos, vecinos, clubes, iglesia, etc., y 

el medio ecológico que los rodea. 

El hombre en situación grupal acumula un conjunto de procesos -

relacionados entre sí, incorporando las nociones de los tres n:!_ 

veles arriba descritos, para señalar la estructura y dinámica -

que determina al grupo. 

El esquema del cono invertido ilustra la comprensión de los CO!!, 

ceptos elaborados por Pichon-Riviere; en la base se encuentran

los contenidos emergentes, ma,nifiestos o explícitos; en el vér

tice se localizan las situaciones básicas o universales implícj_ 

tas, y Ja espiral delinea el movimiento dialéctico de búsqueda

y esclarecimiento que va de lo explícito a lo implícito. 

Las situaciones básicas universales son: miedo a la pérdida y -

miedo al ataque, miedo al cambio y resistencia al cambio, sentj_ 

miento básico de inseguridad, los procesos de aprendiz.aje y ---
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comunicación, las fantasías básicas, enfermedad, tratamiento y

curación. 

Partiendo de lo explfcito, por una espiral d:<.tltictica, arriba-

mas a Jo implfcito, analizando cuáles elementos interactúan, y

cÓmo pueden romper Ja estructura rfgida de la situación, para -

más tarde llegar a Ja situación de progreso .v a un nuevo plan-

teamiento. 

En dicha técnica gi-upal, el coordiandor realiza una func1ón es

cencialmente creadora, manteniendo y fomentando la comunicación 

llegando a formar una espiral evolutiva, en la que coinciden df 

dáctica, aprendizaje y productividad. Por regla general, se -

dan cita al interior de los grupos diversas ideologfas de signo 

contrario, determinando 'grados de ambigüedad, es por ello, que 

el grupo debe configurJr un Esquema Conceptual Referencial y -

Operativo fECRO), de carácter dialéctico, donde las contradic-

c1ones que emergen deben ser remitidas al campo de trabajo de-

la tarea grupal. 

En suma, el grupo operativo establece el esclarecimiento de p;.!!. 

blemas relacionados con la comunicación, el aprendizaje y 'Ja 

terminación de la tarea coincide con la creación de un nuevo e.! 
quema referencial operativo fECRO). 

J.l.2 El Interjuego de los Roles. 

Para Pichon-Riviere es importante Ja noción de vinculo, el cual 

define una estructura compleja, donde coexisten el sujeto y e/

objeto, su mutua interrelación con procesos de comunicación y -

aprendí zaje. 
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Dicho esto, podemos decir que el rol en. esta técnica son supue.!_ 

tos emergentes que aparecen en las situaciones básicas univers!_ 

les de los individuos dentro del grupo. Los vínculos se dan e!!. 

tre personas y objetos, a nivel interno y externo, de dentro -
haC'ia afuera y de fuera hacia dentro. 

El grupo operativo se define como un grupo centrado en la tarea, 

dando pie al análisis de la funcionalidad de los roles, así c?

mo el interjuego de éstos en el proceso grupal. 

Los roles que aparecen en el proceso grupal pueden ser: co119Jle

mentarios y suplementarios, es decir en el interjuego de los r.2 
les aparecen componentes que se comportan de una determinada mi! 

nera¡ puede haber roles débiles y fuertes, alegres y pesimis -
tas, buenos y malos, activos y pasivos, chantagistas y mani·pul!, 

dores, etc., cada rol se complementa con el otro o simplemente

es un agregado del otro. 

El grupo operativo maneja sus códigos de roles, íntimamente re

lacionados con la tarea grupal¡ el rol de portavoz o portador

de las ansiedades grupales, el rol adjudi,·ado o rol prescrito o 

rol necesitado¡ siendo aquel que debe cumplirse por cualquier -

integrante del grupo, desde esta posici6n el sujeto internaliza 

a los miembros de su grupo as( como con otros grupos y los gen~ 

raliza, desde el rol diferenciado puede verse desde cuatro mo-

mentos: la Estrategia, la Técnica, la Tilctica y la Logística, -

para más tarde traducir cada elemento en 1:1"ª planificaci6n ade

cuada para la acción. El siguiente rol es el del saboteador,-.:. 

este personaje emerge para hacer difícil la realización de la· -
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tarea, Jos comentarios que hace dificultan el proceso. 

Tanto las situaciones como Jos diferentes roles que se juegan,

se presentan en un plano de horizontalidad y verticalidad, ele

mento gráfico que situa la presencia de una determinada proble

mática, individuo-realidad, relacionándola con las situaciones

comunes a los integrantes del grupo, aquí se estima que estamos 

en presencia de un enganche grupal. 

Cada situación grupal engancha el aquí-ahora-conmigo, la fun--

ción del rol de coordinador es la de crear un espacio de pro--

lunda interacción, es aquí, donde poco a poco aparece el senti

do de la pertenencia, cooperación y pertenencia~. Estos facto

res son identificables en la medida en que el grupo avanza en -

la tarea. Finalmente, el rol de observador de la sesión grupal 

elabora una minuta de lo que se ha observado en cada sesión pa

ra analizar los puntos nada/es presentes en la dinámica, es por 

decirlo <.Jsi, la memoria histórica del grupo. 

*Pertenencia: Surgiese la idea de que el individuo se siente -
integrado e identificado con el grupo. 

Cooperación: El espíritu de participación y ayuda mutua se -
devela para el desarrollo de la tarea. 

Pertinencia: Dicho concepto se refiere a la forma en que se -
relacionan los individuos. 
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].2. Los Aportes a la Teoría de Grupos de J.L. Moreno. 

Jacob Levi Moreno (1890-19741, nació en el seno de una familia-

judía originaria de la península lbérir:a, de origen Rumano, vi-

vió en Viena donde realizó sus estudios en medirina como discíp!!,_ 

lo de Otto Potal. 

En aquellos aifos, el pensamiento Freudiano lo dejó impresionado, 

pero no lo suficiente para satisfacer las expectativas de su me!!. 

te inquieta. Se propuso crear un nuevo método psicoterapé1.1.tico

capaz de brindar mayores posibilidades de resolución en el campo 

mental. 

Inic-ió su labor en Viena, logrando cristalizar los principales -

aportes de su obra en los Estados Unidos de Norteamérica. 

Los principales elementos de su pensamiento emanan de las viven

cias asimiladas en el hecho de una r:aótica realidad. Moreno 11!!., 

gó a con¡Jrobar el antagonismo de Jos intereses humanos, conclu-

yendo que el eterno conflicto entre el individuo y el grupo es -

el producto de las REVOLUCIONES SOCIALES. Reflexiona sobre ello 

y menciona tres categori'"as para su análisis: la economía; la psi_ 

cologia, romanticismo y psicoanálisis; y Ja que inicia con nue -

vas situaciones, haciendo énfasis en la supervivencia del horrmre, 

la transición de que habla Moreno está su}eta a la desapari -

ción de una bella épor:a, las derrotas guerreras, la cr1s1s econ!!. 

mica y en general el profundo c-uest1onamiento de la vieja escciJa 

de valores o conservas culturales. 
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La influencia /lasidica "principios de su religión judía", en la 

obra de Moreno, hace patente el movimiento de lo que un grupo -

desea buscar y revivir; sus propias bases para sacudirse el fo!:_ 

malismo en el que suelen caer. 

"El esfuerzo desarrollado por cada uno y el entusiasmo capaz de 

conducir al éxtasis son modos de conseguir la abolición de la-

mediatez -el alejamiento de dios- porque todo medio es un obs-

táculo y cuando éstos quedan abolidos se produce el encuen ---

tro".35 

Dentro del pensamiento moreniano existen nociones similares a -

las ideas del fil6sofo Martín Buber, el cual considera ••• 11que

las actitudes humanas son signo de una doble arquitectura mun -

dana: La relación sujeta-sujeto constitutiva del mundo yo-tú, y 

las relaciones sujeto-objeto propias del mundo yo-el lo no supo

nen dualismo: ambas actitudes provienen del ser mismo y caract~ 

rizan el modo humano de hacer, de comportarse".36 

Se podría decir que si cada quién conserva su identidad no ha-

brá confusión sino encuentro, ello supone deshacerse de la me-

diatez. En otras palabras, el encuentro se refiere a la recup~ 

ración de una condición primaria y por tanto es acción, aparej!_ 

da a ésta surge la categorla donde se le encuentra, o sea la e.! 

pont•neidad como capacidad para la acción, la cual se convierte 

35 N. Nenegazzo, Carlos y Zureti, Mónica. El Psicodrama. aDor
te de una Teoría de Grupos. Ed. Oocenc1a. óPus. 
C.zt. Pag. 16, Buenos Aires, 1982. Pág 17. 

36 Idem. Pág 17. 
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en encuentro cuando no hay interposición de conceptos fideolo-

gia), ni estereotipos o imagenes precisas, la espontaneidad se

traduce en la presencia del tiempo. Es con esta presencia que

el hombre se encuentra con los otros, es aquí y ahora donde se

dá el MOMENTO. 

Como vemos, el nacimiento y desarrollo de la técnica no fue --

obra de la casualidad, las inclinaciones litcrari;1s de Moreno -

lo llevaron a explorar mediante el teatro de la expontaneidad -

los factores de un clima de espontaneidad, la inspiración fluía 

con insospechadas repercusiones. No se trataba de una improvi

sación gratuita, o la implementación de un guión previamente 

elaborado, aquí se daba la posibi 1 idad de un juego dramático e!!. 

marcado en un plano de libertad. 

Con todo esto se puede seflalar que las reglas del operar psico

drámatico surgen: "para cambiar, el ser humano ha de actuar es

pontáneamente a modo de encontrarse con el otro, y este hecho-

modificará su conducta. Al actuar representado y en un escena

rio es complementaria de aquella de espectadores, algo surgido

espontáneamente del grupo comprometido en dicha operación con-

tribuye al encuentro, y por tanto, al cambio".37 El hombre es

pontáneo y creativo se enfrenta al hombre encasillado, lo que -

permite reflexionar sobre la herencia en términos de salud men

tal que ha delegado la generación que le antecede. 

Para el método psicodramático es fundamental aplicar las varia-

37 Idem. Pág. 21. 
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bles básicas, como es el caso de la matriz, la cual se entiende 

como el lugar donde se asientan los conflictos, sus causas, el 

proceso sobre el que se desarrolla y, las condiciones que la -

producen. 

El método psicodramático propone un camino para la investiga--

ción de los conflictos humanos, las relaciones se establecen -

desde una posición "yo-tú", es desde aquí como se mira al otro, 

cara a cara. las experiencias y conocimientos estructuran el-

vínculo. Nadie hace al otro objeto de su propia experiencia, -

no se puede ver al otro como fenómeno de laboratorio. 

En contraposición al "yo-tú", observamos al "yo-el lo", lugar -

donde se instala el indi.viduo observador científico que congela 

a su interlocutor estereotipándolo. 

Los elementos manejados en la fi losofia del momento denotan un 

acercamiento real entre los hombres, las experiencias y conoci

mientos provienen de la historia de éstos, poniéndose en conta~ 

to a través de un filtro llamado Matriz. 

la Sociometrta.. 

A ésta categorfa se le atribuye el cuerpo teórico básico del -

psicodrama. Podemos entender a la sociometria como la ciencia 

de las relaciones interpersonales, en donde el vinculo es lo -

primero, no hay yo sin tú, se dice que desde el vinculo se mo

difica y relativisa el yo. Esencia promordial de la personali

dad del individuo. 



Dice Dalmiro Bustos en su obra Nuevos Rumbos en Psicoterapia ~-

Psicodrarmltica, que los seres humanos se vtnculan mediante tres

signos b<fsicos: positivo, negativo y neutro. A Ja coincidencia

de un vínculo de dos signos iguales se Je llama mutualidad y a -

la elección de signos diferentes incongruencia. 

Todo vtncuJo se realiza a través de un rol con su rol complemen

tario, entendiendo por rol a la más pequeña unidad funcional de

cultura que representa un individuo. Los roles se agrupan a tr! 

vés de una similitud funcional -tarea-, y a éste se le conoce c~ 

mo cluster. 

Los roles se complementan con vtnculos establecidos con una moti 

vación especifica denominada criterio sociométrico. 

Los vi'nculos están dinámicamente estructurados por medio del f~c 

tor TELE, entendemos TELE como todas las transacciones ocurridas

entre personas, lo podemos identificar en dos formas: la primera 

se denomina TELE, y es la correcta percepción reciproca que ase

gura el encuentro; a la segunda se Je conoce como transferencia, 

la cual indica una distorsión de la percepción. 

Hemos dicho que, cada rol se desarrolla a partir de su compleme!!. 

tario, de ahí la importancia atribuida al vi'nculo. El aprendiz! 

je va evolucionando hacia una diferenciación de su rol compleme!J_ 

tario primario y puede desprenderse de éste para buscar otro co!!! 

p/ementario, dice Dalm1re Bustos que dicho proceso se cumple a -

través de tres pasos: 1) estructuración de un rol por su comple

mentario; 2) aparición de conciencia del otro y del vi'nculo; y--

3) pluralidad de complementarios y diversidad de criterios de --
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vinculación. Si se cumple con lo anterior, mayor será el grado -

de salud en una persona. 

La sociometria se encarga de hacer patente Ja importancia de los 

v1"ncul_os mediante el enlace entre uno y otro del criterio -tema

de la tarea-, la relación entre el vlnculo y los roles es debido 

necesariamente a la posición que juega ca.da individuo, modifica!! 

do y percibiendo mejor su entorno social. 

La Técnica. 

La obra de Moreno comprende tres elementos técnicos diferencia-

dos: el sociodrama, el Test sociometrico y el psicodrama. 

a) SOCIODRANA: Es el mét"odo de acción que esta al servicio de-

Ja elaboración de los vlnculos reales y concretos. Está destin~ 

do al trabajo con pequeffos o mayores grupos, cuya temática no es 

individual sino que sirve de enlace entre las inquietudes grupa

les y comunitarias. La dinámica difiere del psicodrama en tanto 

que las personas juegan su propio rol e investigan en acción sus 

vlnculos personales. 

b) TEST SOCIONETRJCO: Dicho concepto se refiere al conjunto de

elementos enpleados para medir los vlnculos, caracterizando su -

dinámica, para más tarde ofrecer un sociograma -gráfica- que pe~ 

mite visualizar la estructura vincular de los grupos. la técni

ca ofrece la posibilidad de comprender gráficamente las redes -

vinculares de un grupo, permite ubicar la posición de cada persE_ 

na en el grupo: las personas perilericas -aisladas-, sin 1111tualf. 

d~d de c-ualquier signo; composiciones en pareja, o con mutuali-

dad rcclprora con el mismo signo; cadenas, personas que tienen--



dos mutialidades, y la estructura más evolucionada, configurando 

un circulo. 

c) PSICODRAMA: Los elementos que integran esta técnica son: --

el grupo, protagonista, escenario, director y yo auxiliares. E!!. 

tos elementos interactúan en una sesión psicodramática, dándole

entrada a tres momentos importantes. 

- El caldeamiento: Toda acción requiere de un tiempo para p1•ep!!_ 

rar al grupo, protagonista y director para la acción. El calde~ 

miento puede ser verbal especifico, donde el director sabe a do!! 

de se dirigirá con el protagonista y el verbal inespecífico, do!l. 

de el director hace uso de su espontaneidad, y los pasos que se
girá lo llevarán a un momento -espacio y tiempo- correspondiente 

al protagonista. 

- La dramatización: Es el conjunto de técnicas que el director

emplea para el armado de las escenas y que conforman el conjunto 

operacional psicodram;ltico. 

Localizada la escena, el protagonista no únicamente relata lo -

que OC'Urre, sino que va cambiando de roles con los yo auxiliares 

dispuestos para ello, obedeciendo a una acción que responda a la 

externalización del mundo interno del protagonista. 

El director conduce al protagonista a través de su escena, los

yo auxiliares apoyan el empleo de los objetos o personas i"Por-

tantes para la protagonizac10n. 

El director debe explotar al máximo los recursos técnicos de -- . 

que dispone y con ello, generar en el protagonista su drama, pa

l'a más tarde encontrar las salidas a su problemátiC'a. 
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Las técnicas que puede emplear el di rcct or son: cambio de ro--

l es 1 soliloquio, espejo, concretización. maximización, doble, -

entre otros. 

- Momento de competir o shering: con la terminación de la dra"'!!. 

tización, aparece la renucleación o reagrupación, para compartir 

desde sí mismo, hablando en primera persona, sobre las vivencias 

que con motivo de la protagonización despertaron en cada uno de

los integrantes del grupo experiencias similares. 

Como vemos, la propuesta de Moreno, invita a la reflexión de los 

contenidos de su método y a establecer diferencias notorias en -

la prácttC'a del proceso grupal, de Jos individuos en posición de 

enC'uentro a la solución de su cotidiana problemática. 
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CAPITULO IV. INVESTIGACION DE CAMPO EN: HOSPITALES PSIQUIATRI

COS Y CENTROS DE SALUD CON SERVICIOS DE HIGIENE -

MENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUBRIDAD Y ASISTEN-

CIA (S.S.A. J. 

"·1. Planteamiento del Problema. 

Se sabe que el Plan Nacional de Desarrollo (P.N.D.), en el ªPª!:. 

tado de la modernización del Sistema de Snlud, dice que se apo

yarán los programas y proyectos de fomento a una cultura de pr~ 

vención y autocu1dado de Ja salud individual, familiar y comunj_ 

taria, centrando los esfuerzos en la prevención de accidentes,

Ia salud en el trabajo y la salud mental, con una adecuación, -

descentralización y desarrollo de una infraestructura acorde a

las necesidades de la población. 

Ante la coyuntura ofrecida por el P.N.D. a las instituciones -
oficiales y organismos independientes dedicadas a la práctica -

de objetivos y metas en materia de salud, los diversos cuadros

de profesionistas instalados en las estructuras médicas contri

buyen con su esfuerzo para hacer disminuir las necesidades ex-

plícitas de Higiene y Salud Mental de la sociedad. 

Dichas circunstancias crean el momento propicJo para el desa-

rrollo de los profesionistas, y en particular del Trabajador -

Social de Grupos (T.S.G.J, su intervención y práctica es diri

gida a la atención de los problemas sociales derivados del si.!, 

tema de producción capitalista: Alcoholismo, Drogadicción, NaL 

trato al Menor, Desempleo, Prostitución, Neurósis, etc., em--
pleando modelos y técnicas grupales para desentrañar y enriqu!. 
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cer el conocimiento de los individuos interactuantes y creado-

res de su historia. En este sentido, entra a escena el concep

to de la prevención como un aspecto que contribuye en el apren

dizaje de elementos inmersos en la higiene mental de los i~divf 
duos, para con ello, entender la magnitud e impacto de los pro

blemas sociales en la conciencia y comportamiento humano. 

No obstante, la realidad del T.S.G. deja ver un panorama serio

y desfasado ya que se adolece del con oc 1.mi en to de los modelos -

y técnicas indispensables para el éxito de la misión social. -

La práctica se resume en activismo e imposición de modelos que

na son congruentes con las necesidades del grupo, se ha dejado

de lado que es a través de la intervención grupal que se pueden 

resolver diversos problemas sociales. 

Para fines de la investigación es importante conocer el desa--

rrollo de la práctica del T.S.G. 1 por lo que se concluye que dj_ 

cho profesional debe contribuir en la generación de procesos -

que reunan diversos aspectos sociales del individuo, ya que de~ 

de esta óptica se pueda hablar del aprendizaje como factor de-

terminante en la tarea grupal. 
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~.2 Justificación. 

Reconocer las capacidades de los individuos para generar medidas 

de solución de los problemas planteados por la realidad social,

es sin duda el punto donde convergen la experiencia y el proceso 

grupal. 

El individuo es un ser con una memoria histórica llena de rela-

ciones interpersonales subjetivas y objetivas, las que se dan -

cita para conformar un esquema de referencia, de donde el proce

so grupal sirve de espacio para la conjugación de vivencias y 

tareas las cuales rescatan para el aprendizaje el carácter so -

cial de la producción del conocimiento, 

El Trabajador Social fT.S.) pretende dar gula a las demandas y -

necesidades de Ja población. Las causas de los problemas socia

les cobran gran importancia para el T.S. al presentarse en el Í!!,. 

dividuo, el grupo y la comunidad como obstáculos que afectan su

Bienestar Social. 

Al definir la misión del T.S. nos inclulmos en una realidad con

creta la que parte de una situación vivenciada por el individuo, 

grupo y comunidad manifestantes de necesidades, las que son pr~ 

movidas con la espectativa inicial de solucionarlas frente a -

las instituciones, o como parte de ellas. El T.S. tiene en sus 

manos la posibilidad de ir mas al la de lo aparente y recoger la

experi enci a del hombre y sus capacidad es i nt rlnseca s de organi z~ 

ción, movilización, orientación, capacitación, etc., y con ello

asumir la tarea de promoción de las mismas. 

En la actualidad la Secretaria de Salubridad y Asistencia (5.5.AJ 
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retoma las pollticas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 

para dar cause a medidas preventivas relacionadas con la salud.

Los T.S. conocen las carencias y necesidades a las que se enfre!!_ 

ta Ja S.S.A. asl como la población en general, de aqul que Ja -

labor de estos tiende a globalizarse e incorporar como parte de

su metodologla al T.S.G. tratando de ser abarcativos y con ello

promover las capacidades impl lci tas del ser humano, porque en el 

proceso grupal aparecen elementos que gufan Ja definición de los 

objet1vos y metas surgidas del grupo, o sea lo que se desea ---

transforma.r, en otras palabras nos referimos a las conductas y -

actitudes de los individuos frente a una situación problemática. 

El T.S.G. encuentra un gran reto en el proceso grupal, ya que C,! 

rece de los conocimientos indispensables en materia de teorla de 

grupos, modelos y técnicas grupales. Sl, el común denominador -

del grupo se cifra en la resolución de necesidades y el proceso

por satisfacerlas, el T.S.G. debería contar con los instrumentos 

adecuados y aprovechar el espacio del grupo para aterrizar las -

medidas que coadyuven en la satisfacción de éstas. 

Por lo tanto, el T.S.G. necesita de profesionales comprometidos

con el quehacer profesional; facilitadores y coordinadores que

sepan descubrir en lo manifiesto Jo latente y canalizar las---

aportaciones del horrOre en un acto creador, productor de sus pr2.. 

p1as soluciones y aprender de ellas para definir su participa--

ci ón como individuos en el grupo y en Ja sociedad. 
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".J Objetivos. 

Objetivos General es. 

- Investigar los factores y aspectos que interactuán en la forln!. 

ción del Trabajador Social de Grupos. 

- Diseñar un proyecto, en base a lo investigado, a manera de pr!!_ 

puesta para la intervención del Trabajo Social de Grupos. 

Ob}etivos Particulares. 

- Descrlbir el perfil del Trabajo Social de Grupos en los Cen--

tros de Salud y Hospitales Psiquiátricos del D.F. de la Secre

taria de Salubridad y Asistencia. 

- Analizar el proceso grupal desde la perspectiva del grupo ope

rativo y psicodrama. 

- Establecer un punto de referencia entre la formación del Trab!., 

i o Social de Grupos y los aportes del proceso grupal, como CO!!, 

tribución a la conceptualización del Trabajo Social de Grupos. 

72 



"·" Hipótesis. 

Hipótesis General. 

La formación del Trabajo Social a través de la teoría, metodo

logía y técnicas grupales, determinan la intervención del Tra

bajador Social de Grupos. 

Hipótesis Particulares. 

El Trabajador Social de Grupos, carece de conocimientos te6ri

cos y prácticos del manejo grupal. lo cual provoca que no haya 

claridad en conceptos, encuadre grupal, metodología, modelos y 

corriente grupal. 

El Trabajador Social carece del conocimiento de técnicas espe

cificas en la intervención grupal, y no lleva a cabo el proce

so de Trabajo Social de Grupos. 

El Trabajador Social retoma de otras disciplinas las técnicas

y no sistematiza su experiencia. 

73 



"·5• Metodología. 

El Trabajador Social de Grupos interviene y se desarrolla en -

instituciones de: Salud, Educación, Vivienda, en Empresas Priv!. 

das, en Organismos Independientes; entre otros. 

Para efectos de la investigación se desarrolló un proceso poi•!, 

tiiptC'o, para \'atorar el tipo de institución acorde con las ore!: 

sidades e información que se pretendió profundizar. Para ello, 

se cumplió con los siguientes criterios: 

a) Se eligió a la Secretaria de Salubridad y Asistencia de en-

tre diversas instituciones e institutos de salud mental. 

b) De la S.S.A. se particularizó y se trabajó con Centros de 

Salud y Hospitales Psiquiátricos del perímetro del D.F. 

c) De acuerdo a un d1rector10 proporcionado por la S.S.A. se 

consideraron aquellos organismos que se dedican a brindar 

servicios de h1'g1ene mental en forma grupal. 

d) Que realizaran programas de trabajo didicados, mínimamente,

ª la prevención. 

Posteriormente, se solicitó información documental a la S.S.A.

pa1•a conocer las func1 ones y actividades a las que se dedican -

dichas entidades médicas, para con ello dirigirse a solicitar -

los permisos correspondientes y poder realizar las entrevistas

ª los trabajadores sociales y jefes de oficina inmersos en los

servicios de atención. 

La muestra quedó integrada por un total de 33 Trabajado1•es So-

c1ales. 
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Desc1•ipción del Instrumento. 

El instrumento de recolección de datos es un "cuestionario pre

codificado", con preguntas cerradas y abiertas, conformada con-

26 reactivos, cuenta con una breve presentaciOn y motivos de Ja 

solicitud de la inlormaciOn. 

Al terminar la elaboración del cuestionario se pensó en pi lo -

tear el instrumento para conocer la veracidad de las preguntas

asf como la estimación del tiempo aproximado por cada entrevis

ta, se entrevistaron a ocho Trabajadores Sociales con el primer 

instrumento, el cual reunfa 29 reactivos, más tarde el cuestio

nario sufrirla mínimas modificaciones, en cuanto a número de -

reactivos y en cuanto a su estructura. 

A continuación se dan a conocer los indicadores y variables de~ 
que consta el instrumento: 

1. Datos Específicos. - Nombre. 

- Institución. 

- Area de Trabajo. 

- Puesto. 

- Ant igUedad. 

- Funciones y Actividades• 

2. Formación Profesional - Grado Escolar. 

- Otros Estudios 

- Desarrollo del T.S.G. 

- Materias de Apoyo. 

- Concepto de Grupo. 

- Corrientes Teóricas de Gr~ 
po. 
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3. Práctica Institucional 

- Modelos de Intervención. 

- Técnicas del Trabajo Gru--
pal. 

- Objetivos del Trabajo Gru
pal. 

- Objetivos Institucionales. 

- Proyectos. 

- Proceso Grupal. 

- Capacitación. 

- Actualización de Conocimien 
tos. -

- Aplicación de conocimientos. 

- Sistematización. 

- Especialización. 

La forma en o como se aplicó el cuestionario fue en base a una

cntrevista semiestructurada de noviembre a diciembre de 1991. 

De los datos que se obtuvieron se comprobaron las hipótesis for. 

muladas, los resultados se presentan en cuadros descriptivos y

al finalizar se analizan Jos datos de la experiencia. 
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MEXICO 

ESCUELA NAC IONAl DE TRABAJO SOCIAL 

INVESTIGACION SOBRE El TRABAJO SOCIAL DE GRUPOS 

PRESENTACION 

A trvés de esta investigación se pretenden encontrar los fact!!. 

res que interactuan en la formación del trabajador social de -

grupos, empleando los aportes de la Psicologia para la imple

mentación de técnicas y modelos de la labor grupal, para con -

ello, elaborar el diseño de un modelo coma propuesta para la -

intervención del trabajo social su ámbito laboral. 

Será de gran interés y utilidad la información que describan 

aqui ya que el perfil del Trabajo Social de Grupos se dá y enrL. 

qucce en el proceso de la práctica cotidiana. 

El cuestionario consta de preguntas muy concretas. sólo marque 

con una " X " la o las respuestas que se ajusten a su conteSt!. 

ción. En los casos de preguntas abiertas desarrolle la idea -

sin extenderse demasiado. La información recabada será de uso 

confidencial 

CUESTIONARIO 

l. nATOS ESPECIFICOS DEL ENTREVISTADO. 
1. NorrtJre del trabajador social: _____________ _ 
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2. Nombre de la Institución donde labora: 

1) Fray Bernardino. 

2) J .N. Navarro CD 
J) Centros de Salud; cuál:~~~~~~~~~~~~~~~ 

J. Nombre de área, departamento u oficina a la que peiotenece: 

4. Puesto que ocupa: 

1) Trabajador Socia I. 

2) Analista. 

3) Coordinador. 

4J Jefe de Sección. 

5) Jefe de Departamento. 

6) no aplicable. 

7) otros;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

5, Ant igiledad en la inst j tuci ón: 

1) 1967 - 1971 

2) 1972 - 1976 
3) 1977 - 1981 

4) 1982 - 1986 

5) 1987 - 1991 

6. Funciones y actividades que desempeifa en su puesto: 

FUNCIONES ACTIVIDADES 
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Il. FORMACION PROFESIONAL. 

? • Grado escolar: 

1} Pasante técnico. 

2) Pasante licenciatura. 

J} Téxnico titulado. 
/¡) licenciatura. 

B. ¿ Qué otros estudios tiene 

1 J Especialidad. 

2) Diplomado. 

3 J Maest ria. 
/¡)Doctorado. 

5) ninguno. 

6) no aplicable. 

7) otros;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

9. Nombre de los estudios realizados:~~~~~~~~~~~ 

10. En su institución se lleva a cabo el trabajo social de -

grupos? (Si su respuesta es positiva continúe con el or

den del cues·t i onari o. Si es negativa, marque cual qui era

de las sigui entes razones). SI NO [rJ 
1) la institución no se interesa 

por no ser éste su objetivo. 

J) Falta de presupuesto. 

5) El presupuesto es para áreas 
orioritarias. 

7) no sé. 

8) no aplicable. 

9) otros; 
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2) Apatía de los trabaj~ 

dores sociales y de -
sus jefes. 

/¡) Carencia de personal

especial izado. 

5) No existen objetivos

interdi scipl inari os. 



11. En su formación académica, cuélles son las materias que -

le han servido en la práctica con grupos? 

1) Psicología. 

2) Psiquiatría. 

]) Ptácticas comunitarias. 

"'Prácticas institucionales. 
5) Teoría del trabajo social. 
6) SocJalogfa. 

7) Derecho. 
8) Econamfa. 

9) Grupos. 

10) Casos. 

11) ninguna. 

12) na aplicable. 

LLJ 
13) otras;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

12. Defina con sus palabras lo que entiende por grupo: __ _ 

13. Conoce alguna corriente teórica en materia de grupos? 

1) Int eracc i oni sta. 

2) Dinamista. 
]} Psicoanalista. 
4) ninguna. 
5) no aplicable. 
6) otras; 
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14. Señale qué modelo de intervención con grupos conoce? 

1) Di Cario. 

2) Kissnerman. 

J) Pichon-Riviére. 

t,) Gi ssela Konopka. 

5 J ninguna. 

6) no aplicable. 

ITJ 

7) otros;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

15. Seffale algunade las técnicas que emplea en el manejo de-

16. 

grupos. 

1) Animación. 
2) Or1 entaci ón 

3) Dramáticas. 

4) Análisis y 

51 Psicología 

e información. 

refleKión. 

industrial (philUps 66, 

ITJ 
ITJ 
CD 

corrillos, lluvia 

de ideas, entre otras). 

6) ninguna. 

7J no aplicable. 

BJ otras;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Qué objetivos persigue con el trabajo social de grupos -

en su institución? 

1 J Prevención. ITJ 
21 Rehabilitación 

3) Tratamiento. 

4J Centrar la tarea. 

51 Grupos de encuentro. 
6) no sabe. 

7 J no aplicable. 

BJ otros; 
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III. PRACTICA INSTITUCIONAL. 

17. Qué objetivos persigue con el trabajo social de grupos en 

su institución? 
1) Preventivos. 
2) Rehab i 1 i tat ori os. ITJ 
JI Tratamiento. 

4J ninguno. 

51 no aplicable. 

6) otros; 

18. Cuánto duran sus proyectos? 
1) o - J meses 

2) 4 - 6 ITJ J) 7 - 9 
4) 10 - 12 

5) 13 - a más. 

19. Proceso grupal. 
1) Cuántos grupos tiene: ______ _ 

2) Cada cuando se reunen: ______ _ 

JJ Cuál es su duración: _______ _ 

20. Su institución le ofrece capacitación sobre manejo de gr!:! 

pos? SI NO 

21. Mencione tres argumentos por los que la institución lo C!,. 

pacita o no lo hace? 
1) _________________________ _ 

2) _______________________ ~ 

]) _______________________ ~ 
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22. Cuándo fue Ja última vez que tomó un curso sobre grupos? 

1) O - 3 meses 

2) 

]) 
4 - 6 

7 -
4) 13 - a más 

2]. Los conocimientos asimilados en su formación profesional, 

además de aplicarlos en el proceso grupal los emplea en? 

1) Elaboración de contenidos. 

2) Elaboración de programas o cartas descriptivas. 

3) Elaboraci6n de instrumentos de evaluación (cuestiona--
ria, examen, retroalimentación, etc}. 

t,J Elaboración de informes. CD 
5) Actual i zaci6n de contenidos. 

6) Publicaciones. 

7 J ninguna. 

BJ no aplicable. 

9) otros;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

21,. la información obtenida en el proceso grupal la sistematj_ 

za? 

Porqué SI 

1) Apoyo institucional a tr!!_ 

vés de los jefes. 

3) Nej ora miento de I os serv j_ 
CJ OS o 

5) Se aplica un modelo gru-

pal acorde a las necesidf!. 

des. 

7 J ninguna. 
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SI NO 

Porqué NO 

2) Cargas de trabajo. 

/¡) No tienen claros los 

objetivos. 

6) Desinteres profesional. 

8) La institución no apoya. 

10) Desarticulación entre -

la teoría y la práctica. 



9) no aplicable. 

11) otros;~~~~~~~-

12) llnicamente satisface ... 

los requisitos. 

CD 
25. Cree usted importante la creación de una especialidad de-

trabajo social de grupos? SI NO 

26. La especialidad en trabajo social de grupos, qué nos po- ... 

drá ofrecer? 

1) Un acercamiento concreto con la teoría y Ja práctica. 

2) Una formación dirigida hacia la investigación. 

J) Guia nuestros pasos para alcanzar los propósitos insti. 

tuc1onales. 

Id Reconocemos el valor intrlnseco de Ja interacción hu--

mana. 

51 Incorpora nuevos elementos e inquietudes a la forma---

ción profesional. 

6J ninguna. 

7J no aplicable. 

8) otras;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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IJ.6 Análisis e Interpretación de Datos. 

EL !RAMIO loqtAL QE GRUf'OI V LA INCORPORACION DE TECNICAS 
P8100DRAMATICAll EN LA INTERVENCION DEL TRABAJADOR 80CIAL 

CUADRONo.1 

No. VARIABLES , .. 
1 -- 13 39 
2 J.N.-.... 10 31 
3 AQ-OMnto/ 2 e 
4 -- " e 
5 tln. Feo. adJrCl.cM 1 3 
e Clu.r.t.lo Rubltosa 1 3 
7 --Lhome 1 3 

" 
.,,,._, 1 3 

" -sno.ov. 1 3 
10 -v.laco 1 3 

TOTAL 33 '"""" 

Enel~ '*'- 1 -P"-*4Pf9Clllrqueás ~ F1911a.n.dnoyJ. N. 
J. N. ~ eon IN que tienen el 71 ,.. ,. ,,..,..,,., kM atnllDe • Rlud___ _, ,.._ CMetrt.i v.- z..._ _, 9112"" ,,_ _..,.. 

men un,_.,..., del 1.,.., eln olt!"'-que.,, .cwde U1111 d9 ..,_ Wtorf9,.,, ..s.tDo 
un "'1led« eocW PIN CWlflv. 

N __ , ___ (elnC,_•--Jconel'*'° 

• tWel QIM -11119. en eat• CelO ..,_,.,,loe del,,.,., 1#tlel d9 llllencl6n ,_. .. _ 
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----U!U91CAa,,_eocw.. 

CUNJRONo. a - VARIABLES , .. 
' n.bt1io BocW '" ... 
" -Oomu- • '" :J Nencl6n.,... y 

11' .... ,, 12 ,, Cllnic. •1a-. " " 5 ---- " " • -...r-- 11 " 7 ClllnloadeDN- 1 :J 

TOTAL :J:J ""'"' 

U._de _ _,_,...,no_le_T __ 
_ ., _________ . __ 
El•'l.•..._..conn'JllllJICllf'..-olellmcJ6nenloei,.......en~Of'-
,..,_ ___ do __ Cloll9 __ .,_ 

,.,......-,_un_dol __ -. ..... ..-.,. 
1-cone11.,.do T,...aacwrun_...,,_..,._ .. _____ do........,.16ndolT ___ _,_ 
-y--dol--
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POIWACION PftOFDIONAL 02 lO• TAU.AMDOflff aocJM.Ea. 

CUADRONo.3 

No. 1 ESTUDIOS ... 
T«:nlco 25 7• 

Tlcnb>PaMJte T5 ,_,,__,. 
TOTAL 33 100 

ESPECIAUONJ 

,,.,., ... 23 70 

Tl9b. Soc. P.lq. • .. 
~ Pfane«:l6n 6alud 

Dinlmlca Qpreln. 

TOTAL 33 100 

LA tomMCl6n ·-~ ~ - un•pecfo cJ. lmpod.ncl•9tfel 
d99~PtDIMioneL h ~que M 91.,. .-idJ6 IMl9 Tknlico en T• 
t.;o eocW, cotea 91 9"' que tMilz6 .. Ucwx:Wura en TtalM/O 6ocJel. 

Adwn6r•~•~unZ2"'noCWlnf•con~que~ 
mentanlll~ ........,,,.,.. • ..,, el310'W.cotr191/16qc,.aJ,..,_o•..,_ 
c&MntN MfudlMdo .rr¡,u,.. -.,.,clallded; P9fO d.st.ca el 7""'""111 nlguna ---
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-10-Dftll...,._Y llllTIGUllDAD l.AlrOllAl. llN 
C~ DllUl.UO. 

No. PUEllTO , ... 
1 T,.,,_Wor SocMI 27 ll4 

2 ~ 4 12 

3 .-.n.1>. ...... 2 4 

TOTAL 33 100 

ANTIOOEDAD 

1 0-3AOOs 4 12 

2 •-eAOOa 4 12 

3 7-9A.1o9 4 12 

4 10-12.AAo. 13 311 
5 13-má ll 25 

TOTAL 33 100 

,,_....,..qi&M el1M"9~ elpueatode TtrlbtliladtN8oclal, el 18""N 
c:Aldca, _.,,. de .. , 1't91M1dor llocW, a ,..,_,funcione• de COOtdlnecl6n y -·-
La--.0-Wde,_.......,.___,WN•n~ln.tllualonee lfucfúed90 
• ,,,.,._.,,,..., u.,trllllfode<M la• varleblH • ., s..,..._,oure .,..,._ 
HMe f#l9 ..tllliiededt» 1:1.-ptOmedlo, ,,..,.,.,,_ oureel3e.,.,_ un..,... 
r.-•4-

SS 



CUADRONo.5 - VARMlll.ff .. - 113 a 

" R« t Wrt.cMn 20 ... 
" T,.,.,,..lento " 18 
4 Ninguno " " 

TOTAL. 55• 100 

En..,. cu.dm y 8C.tbeecuenlee donde n~33 ... ,..,~ 
,,,., d9 une JWpUe91& 

,__ ____ p ____ _ 

,,,...nnvo.. ~y de ,,.,.,,.nto. La Wl'filble No. ' ,..,. el ...... 
V'---2VHo.3,que--<'---_,
mlentMa 4'M la~ No. if, o ... el.,... a:otefOfl' que no conocilrl loe fll'O--
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No. 

1 

2 

" 4 

5 
8 

CUADRO No.O 

No. ACTIVIDADES , 
1 Estudios 8ocio-Econ6mlcos, 29 

FUNCIONEtl , .. Fl/«:16n de cuota 

Odent.:16n, Educacl6n '"' 30 2 Ttlmll .. de-11•ytM/a 19 y Ooncl9nlimo""1 

" ~-yntudloe "' - 22 H """""6<t-
l4dmk*ltac'6n 18 21 4 _,_,""1(-)• " aw.1.-.....sn• 14 17 -y-,_.,,""' 5 c.n.Jlnci6n • oltu 10 

T-Mu#-/pllnano 2 2 Instituciones 
Promoc&yAa_,,,,,. 2 2 8 El-16t>det.-..... 5 

TOTAL 114 100 7 Pae•d.vlslla 5 
8 Ontpo.s y e_,,. 5 

TOTAL 811 

Aqu( .. tncM9IM .. dlvetlJdadde furtclonea y~ que to. t~ 
eocWN ....... den/to de .. luncloneft, el ""'correepondJanle • ,_ .,.,,._. -No.' y2,.......,._. ... _._16n,la-No. ll,e/-
21,.91f}Hch•labilN'~•. mlenfl9quele~ No."· conlHpOfl' 

dlwrle-117" .. dedice•leJ~l&•y~··~ .. 
p«úMmo, INMDI en un...., tuntt:lonN de ttelMjo muftJ/w:~ ycM ptOmO

dlln y-
En~.,_ ac::flllldadet, • PIAdil c»cirque m ~No. 1, 2, ey 7-oon el._,.• dedlr:a. • ~ edmln.,,.,,.,_ qr,. no,.,,,.,_,•,,,.,...,,. -&.-... .,_. ___ ,... ____ _ 
.. -

90 

... 
28 

17 
14 

10 

9 

4 
4 
4 

100 



wn Tl!'OllfCAll - EL"""""° e---. 
CUADRO No. 7 

No. VNftABUe , ... 
f - .. ,. 
2 T-deT-BocW "" 

,. 
3 

-~ 
24 •• 4 Práctica lnatllucionel 22 14 

5 Prktic• ComunltW •• 13 

" Palquw.trfa 14 • 7 Soclologfa y An1ropologí11 'º 7 
8 0.t9Cho y Economía • 4 

• Oomunlccl6n vR- 3 2 ,,,,_ 
'º T-°""'91 f 1 

TOTAL 152• 100 

En,_ v...,_ ,,.,_ 1 el 3, e y 7, 9 y 10, loa QIM ,.,,,...,,,_,el~ de le 
,,.,..,,., lfOn ~~ .. que como,.... tPOtlW' M ,..,,del,,.._ 
IM/edtK--*' de fllllPI», no obM_,,. el 43% d9 9etrlldo a,. ~cftl,. -
de M ~·en lo ptdealotwl, en.,.._ de,. comunltMd • lnelllu
cldn. 

CUADRONo.11 

No. VNllABUS , ... 
1 ~nlo de pelflOIWa con 27 "" un~ dlMfrnin9do 
2 Con/urdo de pat90nd que 4 "' • lnlef11Wt COfJ un ob#elfvo -3 Ninguno " • 

TOTAi. » 100 

U veriable No. 1, Indica que el 112.-. '*'1nl6 -1 flftlPO como un con/UnlO dt • 
,_,.onas con un objetivo "91ermlnado, mientras que el 12% lo del'tnl6 como 
un conjunto de pemo1M9 qU9 - lnteglW! e lnfetsfucn con un~..,.... 
blecldo, mltantrm que el _...,,., CCJflOC9 alglJn ~ 
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,,_ClJCA IH! 'IWAIO&OC:W. 1M GllUPOS l!N LOS 

Cf!l!!!!08 "'DIC09 

CUADRO No. 11 

- J VARIABLE 
, ... 

~ 1 
SI 30 91 
No 3 9 

TOTAL 33 100 

o.a cenflOe ~con awvlclo de ulud ~"' 1nv .. 11Qado9 .. encontnS 
qw - ., .... ~• rtOCW.. tMlran algón trrdM/o con grupoe v• 
sr-.nolo,...,_, 

.,_NTDl!N UI Jl!ONAIML09-

CUADRO No. 10 

No. VARIABLES f ... 
1 - '" 51 

" - • 19 
3 /nfww:lcb .... • 15 
4 _,,,,, • 15 

TOTAL 41" 100 

En..-.,-... ,.,.--... fl-cfiMw>--... ___ No. 1 (~}.51.., __ ,,(_}. -

•-•-No.3(,__,.,-¡,15.,., ___ ,5,.dlono --
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OUAORO No. '' 

No. VARUIBLU , ... 
1 Nat.UO lfiHnetman •• "" 2 Entlqu9 DI e.lo e 13 

3 E-Pic-..Rlv- • 8 .. --- 3 7 

5 Foo.0.S....JeJw 1 2 

e ,._no 1 2 

7 No-ndl6 1 2 

TOTAL •s• 1CJO'llo 

Los modlilo8 de lnteNwtei6n de grupo11 má conockloe eon lndenlllloadoe de• 
~,,_.,.,.el ••conoce el ,,...,,_,,_nto d9 ~.y no-,_, 
potQU9 .. d9 loe únlcoe, junto con DI c.b oon el 13" q119 -~ ,,_. 
fl!l'OPO#t«Un.....,,. gftJIM/ IJC9 el ,,....,,90es.t, DNpt#IÑ ~ l'fdron

ff,.,,.,. con el 8"' ICOnopAm con el nli)" Odmez ..Mta con el 2"' 

CMWlCll'ACION EH Loa CEnROa --

CUADRO No. 12 

No. 1 VARIABLE• , ... , 
1 

No n 97 
2 ., 10 30 

" - 1 " TOTAL ;J3 '"" 
El 87% opln• que en to. cenrroa m«Jlcos no se pmpon:lon4' Cflll*!•acldn, el 3CJWi, 

.. lne:MrliilSpwcomenr.rqic.w si n.n.n c.pacltacl6n,,.. ..,__,._ ~ 
voorscu:L .. ._ 
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No. , 

" 
3 

4 
5 

- l'ARAiA CAl'ACITACIOH 

CUADRO No.13 

POR QUE SI HAY CAPACITACION , 
C.Jt,,,,.,conloa_,_ ... ,._ 
Actudzar loe conoc/mlenltM, ~ 37 
senolk>Ploles;o,,a/y~ _Oro,,., 8 

Solución de Ptoblf1ma• 3 
aon cutat» oo#fOll " TOTAL .... 

,. 
""' 
""' 
" 3 

" 100 

El cuaclfo lndlc. qua WM'lm eon ,.. ~ 11« ._ que loe QlnfftM lo c...
cltMi, I• van.ble No. 1 dlmol• el 43% y~ en loe obletlvt» y la ..,,_ 
clón, le No. ti t'-- tllmbMn un 43% y .. ,.,.._ a .. llCtuMlac'6n y .. anD

., ~. le No. 3 con el rN. .,.._ 91,.,..,..¡o glfJIMI, la No. 4 con 91-
3" .W. d9 IJCIMl IM/9 90luclonw PIOblema, y el No. 5 con el 2"' qc,. loe -
cu1909 no quhn mucho tiempo, 

CUADRO No. 14 

No. POR OllE NO HAY CAPACITACION , ,. 
1 F .. • d9 T1-mp0, S9N;c.ioe y ~u,.. 25 31 -Hu-
" 

_,. 15 18 
3 F-·--y- "' 18 --4 No-~ ... ,.- "' 15 
5 No-- "' 15 
e Uno lo het» por •u cuent. 3 4 

TOTAL .,. 100 

lt4ui •.....,.,_._,_.,,...,,.,,,_que no .. ~.,,,.,.,,,.,._.,... ,,.,,_No. 1, con el 31.,./wfllllca ._ ~ t"'9 ......,._,,.,.no~ 
e«CCJ«:ileci6n, el f811!1i. .. por~ del mismo,_,.,,,,., ._ vaflilitlliM • 
No. 3 y 4, el 31%, inátea que no h~ doc.,,,_• .,;lecuados y -.1nst11ucl6n • 
no• pt90CUpe por '-bilitar a eu petSONJJ, ...,,... • .,. un 1511. dice • ----.--el-fll_. __ _ ___ ... _,. __ 



CUADRO No. 15 

No. VARIABLES ' .. 
1 Otlentacl6n • lnfonnecJ6n 27 "" 2 AnM/91• y RefleJd6n 15 24 
3 14nlmecl6n 14 22 .. """'-• lndudn.I .. • (- ... ....._,,,.,,.,,-.) ,. -- 2 3 .. - 1 " 

TOTAL "3' 100 

La t4cnlc• que 80n .,,,,._._,,.,.el f19IM/o QtUt»/ en grmn metlkM ..,.,, 
.,,_,el°"'• orletñn • I• coneec:ucldn d9 obletft,toe de~ de /119" 
-(~""""-:16n}, .,,,.,.,._,_ol_i.y-. 
el 12'11 conoc. 14cnk::• "- anlmet:l6n, el 8" con apeclt» cM le Palcoloflfa ~ 
~.el.:i..contknku~ 

No. VMMBLES I .. 
1 0-:J ..... 7 21 

" 4-e,,,.... 19 511 

" 7-•l"- • .. .. 10-12,,..... " .. ,. ,..,_,,. 
' 3 

• No- " • 
TOTN. &1' 100 .... -. .... _.,.... __ .,. __ "' ___ _ 

--....---•-No.2-o1-..-....... - ... 
Utlr9~dit•••,,....., lee/gueleWl'WtM No. 1 cone/21~ 
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_,,.. __ e ___ _ 

~ 

CXWllAO No. 17 

No. V~ , 1' 

1 1- n 70 
2 20tupoo 3 • 
3 30nlpoo 1 3 
<f "°""""' 5 Ninllün- • 18 

TOTAL 33 100 

En cuento el tNÍmMO dt IJNPOI' que COOldiM c.-~.ocw, • • 
enconMS en la v....,. No. 1 y 2. que el 18,. ,,.,,_con uno y dDe fltlJ
poe en un pedodo d9 O• ,, ,,,...., el 1n en,. ecfu""'*'1:I no,_..,. con 
CJ114PCW, mlMrltm que el3"'hMt/a con CUllltO flfllllfM en un llpeo de 13 • -- --IENUW--

CUAllll'rO No. ,. 

No. 1 VARIABLE , 1' 

; 1 
"'- tMr,,,,,,. _,,_.. 27 n -- • 18 

TOTAL 33 100 

"-_,,.._ ____ ,..,_,._,,.,,_ -----"-·-------... -,,.No. 2 ""*- ..,_91 , ... ,..,.,,,. ....... 
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.,._ ..-c-HL ULTIMO CURSO TOMADO ·--· - VMIABLEtl ' .. 
1 0-3,,,.... 3 " " 

,,.a,,,.... 1 3 
3 7-11,,,.... .. 13 

4 10-1:1,,,.... 1 3 
5 13-mb 15 45 
e Nohe- " 27 cu-

TOTAL 33 100 

El C4J-"'o MWrl«aetablece I• c:lht9ncJa en tiempo en que - ha pt0p0tr:lo

nslo CUl909 ~ gtupOa e loe lt9IM¡/edo199 .ac:.WM, '-~No. 1 

y2. con el 1ftlletwn unptOmedlode oa e,,,...., 1.wn.w.No. 3 ytf,
con el t~ ,.,_n un ptOmedlo de 7 • 12 ,,,...., lim .,.,..... No.. 5 con el-
411,..,. flenende 13 a m# ,,,.._. d9 q,M ~ elcltifto CU/901 lil ...... 
dable '*'· e con elª"' no ,,_ Melbklo cutSO alguno. 

No. VNllABL.ff , .. 
1 -·- n 311 
11 -·PtOlltem• 111 33 y--..... 
3 -•In~ 13 n ·-.. -.ióndo--- 11 4 
5 ,.,..,,,. 1 11 

TOTAL 57• 100 

Eneltrob«lodo11.._.- .. ------o ....... del_f1_,porlo_ .. _No. ·--•---·----•-Y-"'.-•el .... ellborw~·~ .. - .. ,. ...... ~. 
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CUADRO No. 22 - VARlllBLH , ... 
1 Me#oallmlenfo de loe 13 "" ntvlck» 
2 S. aplica un Modelo 12 .... 
~ • necealdades 

3 -- 2 7 

TOTAL 27"' 100 

.. En •st. caao y eublteCU8nte• dond9 n•33, .. IWQ'i.tf90n meno• d9 une 
~. potqlM ..... inl9gta • #a pteQUnla ,,_,.,.¡de •lllletrMID
clón. 

La l8'DIJea JIO' la que .1 .. • ,.,.,,..,,,,. .. potqUe .. buac:a leju.tlllcecl6n 
,,.,. ,,..,_,_. aewlclo, el....,...,. ~ado como,,.,.,.,.,,~ a._ ni. 

cald9dee; .,....Y .. buaca el~ "9 le lnat#ucl6n; rw. 

- VARIABLES , ... 
1 C.V•doT- " «J 

2 ""'-- " 27 

3 ""'_.,.._..,. 2 13 -·-" La lnsducl6n no.,.,.._ 2 13 

5 
Oeoadlculocloln -- • 

1 7 -... ~ 
TOTAL 15 100 

La variable No. t seflala que el .fO'Mo no •1-Nmatlza por c~as d9 ttWM;o, el 
27'6.opina CJCM no .. neceun.. ._~No. 3 y 5 lndlc#'14119 no~-
clatfded en le~. af como U"9~ldn ..... 11 teofllly .. -pddlca, ·--·.,,,...dice_ .. ___ ... _ 
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HllCf&IDAD 1M UNA ff PECIAUZACION. 

CIJNJlfONo.23 

No. VARIABLES f .. 
f SI 3" 97 

" No -
3 No,_,__ , 3 

TOTAi- 33 100 

El,,,....... CfJM/to mu#lrrl ~ los •ntt.vlstadoa con,,,.,.,, necea.no que 
.,.,,, une ..,,acltllld«l •n Tf9bl¡/o Soclel de grupos, ye que el 87'Mo .. 1ncN
n6~ •I ...,_ 

No. 

f 

" 3 

.. 
" 11 

7 

-AC~MLA CIWACIOHHUNA 
HJlt!CW.JIMDCOH-

CIJADRO Ho. 24 

VARIABf.ES f 

E• une QUÚI,,.,. .Jcenvu "'- PKJP6a/IN f7 ---lo-yloprkt#ce "' ,... ~.,.,..,, /nltfnMcO.,. f5 ,__ 
/f'IOOIPOl9,,....,.,....,,,.,,,,,.. /nquWudtwl ff ... --___ .. __ 

7 
~J6n y.-,,.cMJl:ución •n el " _._ 
Elbl )' oblelltrld-' .,, ,. ""'°' flNJM/ f 

TOTAL .. 

.. 
"" 
"" tt 

f7 

·fO 

" , 
100 

E• /mpoftnte N.WW CJ1M ,._ dJletrantff ~ .. dlrl(len e ,...;,ari.1-
t». de Ct981' un. ••i-clalkMd cM ttalMjo aoc::lal con flflJPO•. El 25% dice que 
Ntvlñe,.,. ,_ ~ IM!llluclon#N* el 23"0Cld9Mt• ~une MllcS6n 
.... pc6:ft::4., ZNINCOnOC91o..,.,. ylo ~.el 1rll.,,..,.. que 
_.....,.,.,, nuevDe'~ • lnqu'-""'-. ,,,~ ...... oMMa. 



La interpretación de los datos de la investigación están subordj_ 

nadas a las hipótesis plantadas en el guión del trabajo de cam-

po, como medida de acercamiento a una determinada realidad. Es

por ello, que son tomadas para checar los criterios de verdad o

falsedad que se arroja en el proceso de operación de la recolec

ción de Ja información. 

Los C'Uest1onarios aplica.dos a la muestra de .33 trabajadores so-

c1ales s1rv1eron de pie para el análisis de las contenidos, y más 

tarde, para establecer parámetros de la labor del trabajador so

cial de grupos, además de servir de guia para conocer la rela--

c1ón entre Ja teoría y la práctica, donde son empleados recursos 

metodológicos que determinan e influyf!rl el estilo de interven--

c1ón de los trabajadores sociales en cada centro médico. 

Para fines de presentar los resultados obtenidos de Ja investig! 

ción se mostrará un análisis suscinto de Jos datos que se toman

como relevantes en el trabajo de campo. 

Como parte de la estructura de la investigación, se dice que la

formación del trabajo social a través de la teoria, metodologia

y técnicas grupales, determinan la intervención del trabajador-

social de grupos. Para contribuir a dicha formación, es oportu

no apuntar que los conoc1·mientos relativos al manejo de Ja teoría 

de las corrientes grupales, han sido incluidas en la currícula -

académica de las escuelas de trabajo social oficiales a nivel--

nacional avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de Néxi-

C'o (U.N.A.MJ, mediante el plan de estudios de la Escuela Nacio-

nal de Trabajo Social (E.N.T.S.J, conocimientos que coadyuvan en 
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el aprendizaje y formación de los trabajadores sociales de gru-

pos. 

En los centros médicos donde se llevó a efecto la investigación

se realiza el trabajo social de grupos, encontrando diversas --

áreas de atención dedicadas a la prevención, rehabilitación y -

tratamiento del paciente (ver cuadro# SJ, así como Ja orienta-

ción e información a la. familia de éstos. 

la plantllla de trabajadores sociales fT.S.J con que cuentan los 

centros médicos aciende a 84% con el puesto de T.S., 12'1o Coordi

nadores y 4% Jefes de T.S. de aquí que 761, son técnicos, 15it pa-

santes técnicos y 9% son lJcenciados. De todos ellos, el 24'1o -

cuenta con Jo especialidad en psiquiatría y un 33 en dinámicas -

grupales (ver cuadro# 3 y 4). 

Se ha visto en Jos resultados, que la práctica del T.S. denies-

tra la carencia de conocimientos mínimos indisoensables para de

finir al grupo, en el cuadro fl 8, el 82"Tri de encuestados maneja -

dicho concepto con variables tales como: conjunto de personas, -

con objetivo determinado. Es indudable que si se entiende de--

ésta forma al grupo, la coordinación que se tenga adolecera de -

los recursos necesarios para hablar de un proceso grupal como lo 

defin~ Kissnerman, Di Carla, Konopka, entre otros. Por otra pa~ 

te el 12'J, si tiene claridad en dicho concepto puesto que lo enu!!. 

cian como: conjunto, integración, interactuación, y con un obj~

tivo establecido. De aqui que, se retomen variables inmersas en 

las corrientes grupales Dinamista e Interaccionista. 

Es preocupante el porcentaje que no tiene c-laridad al definir al 
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grupo, pues ello contradice al 853 que dice conocer las corrien

tes grupales Dinamista, Interaccionista y Psicoanalftica, además 

del 963 que también dice conocer Jos modelos de intervención gr!!_ 

pal de Kissnerman, Di Carlo, Konopka, Pichon-R, Gómez Jara, ello 

claro, qui tanda el 12"/o que maneja el concepto y se preocupa por

mantenerse informado y actualizado. Autores como Kissnerman, M!_ 

rla del Carmen Mendoza concuerdan en que la práctica grupal es -

una tarea que despierta el potencial y las fuerzas movilizadoras 

que intervienen en la transformación del humano, por lo que-

es importante conocer el encuadre grupal asl como las técnicas -

grupales. 

Aunado a la cuestión teorfa-práctica, es indudable la necesidad

de contar con una visión metodológica de grupo, si no se cuenta

con ella, se tendrá dificultad para relacionar las necesidades -

grupales y encausarlas en un proceso de toma de conciencia que-

pueda apoyar el logro de los objetivos establecidos. Ma. del -

Carmen Mendoza dice que se pueden rescatar las capacidades y la

riqueza humana, siempre y cuando se cuente con las herramientas

técnicas mediante las cuales se ubique el encuadre de interven-

ción del trabajador soc1al. En la investigación se refleja una

fuerte inclinación hacia Funciones de Administración y Coordina

ción. Las actividades que se desprenden de dichas funciones dan 

de la sumatoria de las variables 1 al 3 y 5 al 7, o sea el 84'L 

(ver cuadro# 6), mientras que el trabajo de casos y grupo apar!!. 

ce con un 16,,, razón que contradice el desarrollo de funciones de 

or1entación, educación y canalización (ver cuadro# 6), funcio-

nes necesarias en el manejo de grupo. 
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Queda de manifiesto que no se cuenta con el encuagre teórico-me

todológico, ya que otras son las funciones y actividades que de

mandan la participación del T.S. en los centros médicos señala-

dos en la investigación, por lo que, es factible que la tarea -

grupal no es llevada a buen fin, pues no existe una estructura -

de conocimiento actualizado y encausado a la prlÍctica grupal, 

por lo que, la experiencia se torna empírica o basada en la teo

ría de los años de estudio, el 6~3 de los T.S. tiene un antigüe

dad de 10 años a más, razón por la cual Ja experiencia es palpa

ble mediante los aifos de ejercicio profesional, con una irregu-

lar capacitación, que también se instala en 13 meses a más, el-

~S'L no recibe capacitación desde ese tiempo (ver cuadro # [¡ y --

191. 

Es preciso identificar las razones por las cuales no se de una-

capacitación continua con los T.S. en dichas instituciones de --

salud. El 91'L diio que si lleva trabajo con grupos y que el 6?1o 

no recibe capacitación contra un 30'1:. que comenta que si la reci

be (ver cuadro # 9 y 12), entonces esto hace suponer que existe

una demanda en manejo de grupos, pero no se cubren las expectatf 

vas de capacitación con grupos puesto que un 9\ dijo que Je han

dado capacitación en relación al manejo grupal, contra un 86CS, de 

capacitación para actualizar conocimientos, mejorar el servicio, 

desarrollo profesional y aprendizaje en términos del servicio en 

general (ver cuadro# 2 y 6). Al respecto, encontramos en la i~ 

vestigación que los T.S. desarrollan su labor en áreas tales co

mo: Hospital comunitario o parcia/, atención a niños y adolesce!! 

tes, cllnicadela depresión, cli'nica de desarrollo, entre otras. 
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Sus funciones y actividades están subordinadas a los objetivos-

de la institución: Prevención, Rehabilitación y Tratamiento. 

Dentro de ésto, se puede observar que los T.S. utilizan técnicas 

grupales para el trabajo grupal, de donde el /,¡]~ lo hace para la 

orientación e información, 21/'lo para el análisis y reflexión, y -

22"/o las utiliza para la animación. 

Se había establecido que la técnica es el instrumento indispensf! 

ble para dirigir el proceso grupal• Naria del Carmen Mendoza y -

Kissnerman al menos así lo dicen, pero el nivel de intervención

se queda en un mero aprendizaje superficial. 

El 703 de los T.S. tienen a su cargo de uno a dos grupos a razón 

de un promedio de O a 6 meses, pero eventualmente se llega a tr_! 

bajar con 2 o 6 grupos, según las necesidades y el tiempo, ambas 

posibilidades, con una frecuencia de reunión de una vez por sel11!. 

na (ver cuadro # 17 y 18). 

Previo al trabajo con el grupo se realizan actividades dirigidas 

a la programación, donde llevan a cabo la realización de cartas

descriptivas, instrumentos de evaluación, informes, lo que más -

tarde se sistematiza para integrar documentos que pueden servir

en el mejoramiento del servicio, actualización de conocimientos·

y con. ello, los modelos dela práctica con grupos. 

Cuando no se llega a la sistematización se debe a que eKiste ca.!. 

ga de trabajo, parámetros para unificar el criterio de sistematf 

zar, no se necesitan, etc. 
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Con toda ésta información, se puede conclulr que la práctica del 

T.S. de grupos no cuenta con Ja estructura con.so/ idada para el -

manejo del proceso grupal como lo manejan: Di Carla, Pichon Ri

viete, Konopka, Kissnerman, entre otros, ya que las característi_ 

cas de las instituciones donde desarrolla su actividad y el rez!!_ 

go de conocimientos teórico-metodológicos de los T.S. constituye 

una intervención parcial de la realidad grupal, por lo que el 

97'o se percata de la necesidad de especializarse en el manejo -

del grupo. 
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CAPITULO V. EXPERIENCIA Y PROPUESTA PARA El TRABAJO SOCIAL DE 

GRUPOS. 

5.1 Trabajo Social y Psicodrama. 

El trabajo sorial surge y se define como disciplina dr. las cie!J_ 

c1as sociales, su labor se da como actu~1c1ón ~obre la problemá

tica del individuo frente a las instituciones y las contradic-

ciones que se desprenden de ella, como pueden ser; la familia,

el desempleo, la prostituci6n, el alcoholismo, la-neurósis, Ja

delincuencia, entre otras. La formación del individuo ba}o las 

características del sistema de producción, definieron de alguna 

manera el tipo de intervención asistencial del trabajador so--

cial. No obstante, durante el desarrol Jo de la profesión se -

han empleado diversos esfuerzos para Ja construcción de una me

todología integradora de aspectos relaczonados con la capacidad 

y el potencial creatzvo del ser humano, para guiar, coordinar,-· 

planear, etc., la dinámica de nuevos elementos al servicio de -

la construcción de soluciones de la problemática existente. 

Las funciones del trabajador social juegan un papel prepondera!J_ 

te para dirigir la acción secuencial en el logro de los objeti

vos grupales. 

las funciones del trabajador social latinoamericano son estudi~ 

das por Herman C. Kruse desde una doble perspectiva:· funciones

como fines y funciones como medios. 

Las funcJones como fines emplean acciones en aspectos como la -

Educación, Novilizacz6n, Educación de Base, Sustitución de Pa--
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t rones, Conci ent i zaci ón, Socialización, Cura t J vus, Terapcút i cas 

y Asistenciales. 

las funciones como medios retoma acciones relacionadas con Ase

soría, Investigación, Planeacián, Administración y Política So

cial. 

Kruse habla de las siguientes categorías para comprender a las

funciones: función de Educación Social, función de Planifica--

ción Social, función de Investigación Social y función Asisten

cial. 

Maria del Carmen Mendoza establece que toda función tiene un c~ 

rácter metódico al servicio del vinculo entre Ja actividad prá;. 

tica y los marcos de referencia y plantea las siguientes funci!!. 

nes: la Investigación, Sistematización, Planeación, Ejecución,

Supervisión y Evaluación. 

Ambas tendencias de comprensión de las funciones pueden ser muy 

si mi lares, la primera quizá más amplia que la segunda, la idea 

es incurrir en una consecución concreta de los objetivos, tam

bién debe quedar explicitado en esto, que si no se tiene clara 

/a metodología de intervención no se podrán obtener los resul

tados esperados, por lo que, queda por sentado el estableci--

miento de la correlación entre la teoría, el marco de referen

cia y la metodología. 

El proceso de intervención comienza en una realidad concreta,

la espiral del aprendizaje dialéctico aparece en la abstrac--

ción del conocimiento de dicha realidad, despúes en la concep

tualización de los hechos y posteriormente se regresa a la re~ 
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lidad para transformarla, es as( como se obtiene un nuevo con.!!. 

cimiento, el cual se vuelve a abstraer, conceptual izar y apli

car en la práctica. 

El conocimiento asimilado sirve para encontrar las técnicas e
instrumentos para el que investiga la realidad social, los in

dividuos del grupo, objeto de nuestra intervención. 

El empleo de la técnica delimita los principales objetivos del 

trabajador social: La Orientación, la Organización y la Movi

lización. 

La orientación se define como "•·. todos aquellos contenidos -

informativos y formativos que le son transmitidos a la pobla-

ción y que son necesarios para enfrentar la necesidad plantea

da. Estos pueden ser de carácter técnico, teórico, político, 

legal o ideológico. Aquí ubicamos las funciones de educación, 

concientización, capacitación y reflexión. 

La organización corrprende todas las formas de agrupación social 

que el hombre es capaz de real izar y que es necesario desarro

llar con la población para dar solución a la demanda que plan

tea, o bien para enfrentar la problemática que le afecta. ---

Pueden ser la formación de grupos, comisiones, comités, clrcu

los, frentes, asociaciones, sindicatos, cooperativas, etc. 

La movilización se refiere a las tareas y acciones de carácter 

amplio que la población debe desarrollar para enfrentar sus".! 

C'esidades y buscarle sus soluciones, entre ellas tenemos la -

realización de campañas de salud, dí!' al~abctización, teatros--
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títeres, etc ••• ".JB 

El trabajador social inicia su labor sobre una realidad deter

minada, el lugar donde se desarrolla una problemática, obte--

niendo de ésta los contenidos que más tarde se pueden ernplear

como medida de intervención sobre e·l objeto de estudio: el gr~ 

po. 

A toda experJencia es indispensable agregar una dosis de apre!]_ 

dizaje teórico y práctico, el manejo grupal del trabajador so

cial no escapa al proceso del conocimiento, por ello es preci

so identificar una relación congruente entre la teorfa y la -

práctica, para rescatar el aprendizaje que guardan los indivi

duos dentro de la sociedad, "· •• consideramos que el conoci--

miento no es y no puede darse por separado de la práctica so-

cial y, lo que es más importante, la teorfa depende de la prá.E_ 

tJca. Esto no quiere decir que la práctica no necesita de la

teoria. La teoría también cumple con una función importante,

orientando la práctica ••• "39 

Los conocimientos teóricos asimilados durante diferentes periÉ_ 

dos de Ja formación profesional, dan sentido a las acciones -

que se emprenden como práctica en Ja realidad. Es decir, com

prender la utilidad de la metodologfa como ordenador de Jos -

pasos pertinentes para arribar al conocimiento de una verdad,-

38 ldem. Pa'g. 77 y 78. 

39 ALEXIS, L. Bori s, et .al. Cor.endi o sobre: Metodol ogia ~ara
el Trabajo Socia • Ed. ECRO. Buenos Aires, 983. 
Pag. 55. 
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o sea, pasar por los niveles del conocimiento sensorial y ra-

cional, completando así una medida de acción que se define en

un acto concreto. 

Los ejes de acción metodológica de acuerdo a Maria del Carmen

Mendoza son: la investigación, la sistematización y la inter-

venciór.. Cada una de éstas puede aparecer en cualquier momen

to del proceso espccffico de trabajo, su relación es necesaria 

y determinante para que la acción profesional sea provista de

Jnstrumentos que reflejen resultados acordes con los objetivos 

trazados, y que además, apoyen el desarrollo de la metodología. 

En el ca so del trabajador soc I al de grupos debe explicar se ad!!, 

cuadamente la funcJón aue le corresponde tomar, as{ como la -

realización de actividades técnicas e instrumentos que puedan

emplearse durante el proceso grupal. 

Hablar de metodologta y métodos de intervención grupal, pone-

de manifiesto el basamento sobre el cual el trabajador social

apl icará l~s medidas de acción para el manejo grupal. 

Es importante señalar que el encuadre grupal de trabajo que se 

pretende aportar establece que es a partir de la posición ---

yo-tú o sujeto-sujeto, donde la expresión de la experiencia es 

vista como objeto des( mismo. "Ese si mismo equivale a auto

conciencia y se adquiere en el proceso de interacción social.

lo lleva a una actitud critica y responsable de sus propias a~ 

ciones. la individualidad del hombre en un grupo, está al se!:_ 

vicio de éste, pero se desarrolla gracias al grupo y se enri-

quece en tanto personalidad en ese intercantJio mediante el cual 
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todos ·son influidos por la acción de cada uno. Darnos a otros 

es realizarnos como personas"."º 

El yo-ello o sujeta-objeta, es la posición en que se vive al -

otro desde un punto de vista fuera de la autoconciencia, alie

nado y supeditado a congelar los sentimientos Y pensamientos 

del in t erl ocu t or. 

Nientrüs que el hombre se encuentre con una pr6ctica social, -

se irán presentando fenómenos que dan al individuo sensaciones 

e ilrpresiones, y al percibirlas hace el esfuerzo por abstraer

las con la ayuda de los conceptos que representan las imagenes 

de las cosas y los fenómenos, Jos racionaliza y Jos comparte -

en grupo, por medio de la acción y Ja palabra. Toda forma de

expresión: corporal, verbal, y gestual, inclusive el si/encio,

es tomado como fenómeno que contiene una determinada carga de

energia y simbología y, ella representa en el espacio y t1em-

po, aqut y ahora, un hecho que pretende explicar la posición-

en que se encuentra cada individuo dentro del grupo, ast como

/os vínculos que se dan entre ellos, y su mutua interrelación

con procesos de comr.micación y aprendizaje a través del rol. 

/facer manifiesto lo latente, sugiere un reto para el conoci--

m1ento de los individuos, ya que incorpora los sucesos de la -

vida cotidiana al proceso del aprendizaje, es por decirlo ast, 

conocer desde dentro el lugar que se ocupa en cualquier situa

ción, jugando el rol culturalmente estructurado con espontanei_ 

dad, permitiendo obtener un interjuego de roles, de lo viven--

40 ldem, Pág. 88. 
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cial al aprendizaje y del aprendizaje a lo vivencial. El he-

cho es que, presenta la posibilidad de que la existencia no se 

viva como una simple colección de actos sin vida, estáticos,-

guardados en la memoria, como si Fuera una masa pasiva vuelta

objeto de un destino particular. 

La acción del trabajador social, empleando como método y técnf 

al Pslcodrama entra en los terrenos de la espontaneidad y -

la creatlvidad, a pesar de que las rl~lac1ones entre seres hum!!. 

nos y de éstos con su realidad sean complejas, pero al deflnir 

al grupo como interacción del hombre en situación, los esfuer

zos se destinan al cambio de Forma de actuar yºperC"lbir del i!!._ 

dividuo esa situación, a modo de encontrarse cara a cara con -

el otro en poslc1ón de encuentro yo-tú. 

La actuación de los individuos representa en el escenario de -

la vida, sugiere la actuación espontánea del grupo comprometi

do en la operación transformadora que contribuye al encuentro. 

Para que surjan las tareas en torno a Ja transformación, los-

integrantes del grupo aportan sus propias ideas, siendo estas, 

no un producto de la casualidad, sino producto de la experien-

cia fruto de la acción en la realidad: "el dráma cotidiano". 

El método y la técnica de J .L. Moreno es un esfuerzo por demo.!. 

trar el paso del hombre por su devenir, ésto quiere decir que

se parte del supuesto de que cada cosa tiene un lugar y un --

proceso donde se desarrollan sltuac1ones que ponen en conflic

to al ser humano, y que éstas han sido encubiertas por el paso 

del tiempo y vertidas a la realldad por determinadas situacio-
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nes estereotipadas, y sf a esto agregamos la posicJón yo-tú,-

en concccuencia, nadie hace a nadie objeto de su propia expe-

riencia, además de adquirir una visión de la realidad expresa

da desde si mismo. 

No habría encuentro sino se contara con la determinación de -

que los hombres pueden asumir el reto de la espontaneidad y Ja 

creatividad, desde si mismo donde se teje la vivencia, las-

re/¿iciones y la experiencia. 

La espontaneidad es la acción capaz de concretarse en encuen-

tro cuando no hay interposición de conceptos, ni de imagenes -

precisas que prescriban la anécdota de la situación. El hom-

bre se encuentra con el otro en el momento, espacio-tiempo, -

aquí y ahora, y éstO es básico para el vinculo, la ·razón que -

da sentido al rol. 

El vinculo se fundamenta en las necesidades, origen de las mo

tivaciones, y se requiere del proceso de la comunicación para

su desarrollo: emisor, receptor, codificación y decodificación 

del mensaje, de aquí que, toda estructura vincular interactue

entre el sujeto y el otro, retroalimentándose. La internali-

zación de éste proceso, repercute en sentimientos de gratific!_ 

ción o frustración condicionando el aprendizaje con el otro y

su realidad. 

Los v(nculos se dan entre sujetos mediante el rol, el cual re

presenta "••. un sistema de posiciones interrelacionadas. Los 

individuos no están aislados en la sociedad, si no que la in-

tegran a tr·avés de su pertenencia a distintas agrupaciones. --
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Los miembros de los grupos reconocen todas las posiciones al-

fin de éstos, asociándolas a un sistema de creencias que son-

parte del sistema del grupo". 41 

El concepto rol varia de acuerdo a la teoría o método que lo-

define, pero se podría decir que el rol es un elemento estruc

turado por la cultura, y que ésta impacta la formación de la -

manera de responder del individuo frente a determinadas situa

ciones. 

Para Ralph linton el rol es la suma total de pautas de cultura 

asociadas con un status particular. Incluye así las activida

des, valores y conductas descritas por la sociedad a toda per

sona que ocupa ese status. 

Fairchild dice que el rol es como una función o conducta espe

rada de un individuo en el seno de un grupo definida de ordin!._ 

rio o común por el grupo o la cultura. 

El rol para Noreno e.s Ja más pequefla unidad funcional de cult!!_ 

ra, es Ja aprehensión del modo de responder de un sujeto a las 

situaciones vitales por las que ha pasado: hijo, hermano, espE_ 

so, padre. Toda interacción se efectúa por medio del rol, y de 

su buen desempeño depende el éxito de una relación, así mismo

mientras más roles se juegen, existe una mayor flexibilidad y

adaptación a la realidad. 

Por su parte, Mónica Zuretti parte del análisis de la matriz-

de identidad para tomar al rol como desarrollo de la persona,-

41 C. Kru.se, Herman. Cuestiones O erativas del Servicio Social. 
umanitas. uenos ires, 1 ag. -

68. 
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a través del átomo cultural individual: Roles psicosomáticos,

sensoriales, originarios o {undantes, sociales, entre otros. 

El rol es un emergente, algo nuevo, diferente e irreductible a 

otros datos, emerge de la interacción y origina tanto el len-

guaje como el si mismo, el desempeifo del rol libera la espont!. 

neidad y la manera de vinculación, "· •• el aprendizaje, la --

asunción y la creación de roles; otros se detJenen en un semi

desarrollo y los que permanecen en estado potenc,al necesitan

de un estimulo para aflorar 11 .42 

Tanto los roles como Jos vinculas dan estructura y dinámica a

la interacción de la posición yo-tú; yo-ello y la forma 

se tejen las relaciones en accióri dentro del grupo. 

A la interacción, movimiento de los individuos en el aquí aho

ra del grupo, Moreno agrega la sociometria como un elemento 

más al aprendizaje del si mismo y la posición medida que se -

guarda en relación a los otros dentro del grupo. 

La sociometria se co~one de: socius-el compaifero, Jrietrum-la -

medida, dráma-Ja acción. De cada concepto se desprenden tres-

campos de investigación: a) investigación sobre Jos grupos, -

b) sobre la medición, y e) sobre la acción. 

Dentro de la sociometria se reconocen tres ramas: el sociodra-

ma, la psicoterapia de grupo y el psicodrama. 

42 N. Menegazzo, Carlos, et.al. El Psicodrama; Aportes a una-
teoría de los Roles. Ed. Docencia. Buenos
Aires, 1982. Pdg. 63. 

115 



En cada uno de los campos de investigación así como de las ra-

mas de aplicación técnica, la sociometrfa prC!tende rescatar la

espontaneidad y la creatividad perdidas en el proceso de creci

miento y socialización de l~s individuos, encuadrando y establ,! 

ciendo los dogmas de la cultura de una sociedad. 

El concepto sociometria incorpora al proceso grupal la posibili... 

dad de medir la forma en que los individuos eligen al otro, co

mo se compone el grupo; pares, tercias, cuartetos, etc., por -

ello, podrla decirse que el test sociométrico sirve en la con-

ducción de los individuos, mediante laseleccián espontánea de -

los criterios que Jos lleven a elegir a ciertas personas. No -

se debe de Jmponer, sino debe ser trabajado por el grupo media!!. 

te tres formas de elección: positiva, neutra y negativa, los r!. 

sultados se suman, se grafican y se saca un promedio entre ind!_ 

ces tél1cos y perceptuales, para más tarde señalar el nivel de

percepc1ón en relación al criterio de elección: trabajo o afec

tivo del individuo, quién realice un mayor número de mutualida

des será Ja estrella soczométrica. 

El Trabajo Social y el Psicodrama realizan su acción en el seno 

de las contradicciones del sistemade producción, la primera más 

antigua que la segunda, pero ambas aparecen como medidas para -

satisfacer las carencias materiales y eKistenc1ales que ha dej!. 

do el paso del hombre a través de los modos de producción. 

Cada época define el tipo de contradicciones entre la fuerza 

de trabajo y las relaciones de producción suscitadas, razón por 

la cual, el ser humano tiene una intima relación con los acont.! 
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cimientos económicos y sociales de un momento histórico determj_ 

nado. Influenciando sus actos, actitudes, necesidades y las r~ 

lac1ones entre seres humanos, para buscar en conjunto alternatj_ 

vas que fraguen la dinámica de un proceso diversificado de actj_ 

vidades o ramas de la producción humana. 

Es así que, el Trabajo Social y el Psicodrama, encuentran una -

forma de expresión adecuada al objeto de intervención, quedando 

delimitado en la práctica del transzto de las necesidades y sa

tisfacciones de las situaciones del hombre. 

Trabajo Social y Psi codrama se acercan al objetivo de interven

c1 ón visto como el hombre en situación, capaz de autodirigirse

y crear nuevus alternativas a Jos problemas relac1onados con a~ 

pectas sociales y conocer desde sí aquellas conservas cultura-

les que obstruyen el pleno desarrollo de sus facultades, así C.!:!, 

mo el principio de su libertad, 

E11 éste sentido el grupo se puede definir como el espacio donde 

se dan cita elementos y variables conjugadas en la interacción

de fuerzas que movilizan la estructura vfncular y de rol de ca

da sujeto en situación. 

Para ser consecuentes con Ja definición de grupo antes mencio

nada, el trabajador social de grupos con orientación Psicodra

matica podrá reconocer y apreciar Ja estructura que conforma-

al grupo, cuestiones socio-culturales, conflictos de mayor re

currencia, organización, niveles de conamicación, posición --

yo-tú o yo-ello, encuentro, vínculos, roles, entre otros. Pa

ra contribuir en el rescate y desarrollo de las capacidades y-
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potencialidades espontáneas y creativas del ser humano. 

A manera de ejemplificar los conceptos que se han descrito, se

citaran algunas escenas vividas en el 'Taller de Sensibilización 

al Rol del Trabajador Social Psiquiátrico", realizado en el Ho!!. 

pita/ Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, el dla 11 y 18 

de marzo de 1992. 

De las escenas a que se hace a/ución, se salvaguardará Ja iden

tidad de los participantes para no turbar su desarrollo como -

profesi oni stas. 

Primera Sesión: 

"Se recorrió el espacio del auditorio, la consigna fue para --

que se recorriera el lugar,· se viera, se· palpara, en una pala-

bra se reconociera el área donde se iba a trabajar en dos oca

siones. Después se procedió a reconocer a los integrantes del

taller; vean sus pies, ahora hasta las rodillas, las caderas, -

el tronco, los hombros, los ojos. Se detienen por un momento a 

contemplar los ojos de sus compafleros, uno por uno. Acto seguL 

do se dió el contacto con el cuerpo del otro a través del hom-

bro. 

los siguientes trabajos para el grupo consistieron en desarro-

llar juegos: 

El primero se refirió a desplazar la mirada con una pareja ele

gida dentro del conglomerado grupal, caniJiando de pareja de --

acuerdo a un tiempo establecido. El segundo juego es similar,

pero en este caso se trabajó con la palma de la mano, se eligió 
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a un compañero, y con las palmas de uno y el otro, se dejan---

llevar y llevar por todo el espacio, de igual forma se cambia-

de pareja. 

Luego se pidió al grupo que reiniciara la caminata por el esp!!_ 

ci o. "Ahora pi en sen en un animal, cosa u objeto, pongan clara 

la idea de ésto, cuando ya la tengan, tnmen la idea y sean por

un momento el animal, la cosa u objeto que tJenen en mente, Pº!!. 

ganla en acción". El ambiente se tornó animado y divertido; ya 

que hubo perros, aves. plantas, etc. 

Cuando termina el juego, se solicita al grupo que busque a un-

compañero, de preferencia que no conozca mucho y que deseen co

mentarle algo en este momento, cada quien ya tiene pareja, aho

ra busquen un lugar donde puedan realizar el siguiente trabajo: 

De la pareja decidan quién es "A" y quién es "8". Para este -

ejercicio es importante poner atención en el mensaje y la forma 

en que se transmite éste, unct vez le toca a ''A" y otra a 118 11 • 

Cuando terminan se pide a "A" ocupe el lugar de "B" y 118 11 el de 

"A" y que asuman por un momento el lugar del otro, con el mensa 

je posición corporal y que agregen algo de su cosecha, algo-

que uno cree que pensó y no lo dijo. 

Al terminar el ejercicio se pidió que regresaran a sus lugares

y que compartieran entre ellos .si se sintieron identificados -

cuando su compaífero tomó su lugar: la respuesta fue positiva. 

Posteriormente se invitó a que formaran un circulo, se solicitó 

que cada quién piense en un animal, ,cosa u objeto con el cual-

puedan relacionara su compañero y dar las razones de la asocia-
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ción. Se aparecieron las imagenes a través de conceptos que S.!: 
mejaban poesia; cajas de música, flores, aves, libros, agua, 

entre otras" .43 

En esta parte del trabajo, interactuaron los siguientes concep

tos: Los elementos del Psicodrama, AUdiencia, Yo-AuxJliares, Dj_ 

rector y Protagonista, La audencia es reconocida como el grupo, 

para este caso, todo el grupo participó en la realización de -

Jos ejercicios y juegos bajo Ja coordinación del director en -

técnicas psicodramáticas. No hubo protagonista se trabajo con

el grupo implementando uno de los tres pasos del Psicodrama; el 

caldeamiento o preparación para la acciáJ, éste fue espec{fico y -

verbal, ya que se dieron consignas para el desarrollo de tareas 

de integración grupal. 

El encuentro en posición yo-tú se inicia en la sensibilizaci6n

de la autoconciencia, al reconocer su propio cuerpo, el espacio 

interior, para más tarde reconocer el cuerpo de los otros asf-

como el espacio donde interactuaron. El juego de roles de ani

ma,Jes, objeto o cosa imprime a la dinámica un signo caracterís

tico de la espontaneidad en movimiento. 

Cuando se trabaja en pareias se pretende antes que nada, elegir 

a un compañero a través de la elección a tele, además de que -

otras elecciones se dan de manera transferencial. La tarea re.! 

1 J zada permitió comprender y entrenarse en el cambio de rol es. -

"3 Taller de sensibilización de Trabajadores Sociales Psiquiá-
triros. Psiq. Inf. Dr. Juan N. Navarro. dla 11 de marzo----

1992. 
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Ponerse en el lugar del otro y permitirse.ser por un momento el 

otro, sintiendo y actuando como tal. Dicho ejercicio es muy -

empleado en el entrenamiento de yo-auxiliares otro de los ele-

mentas del Psicodrama. 

Segunda Sesión: 

Se regresa al espacio grupal, de nueva cuenta se pone en moví-

miento al grupo recorriendo el lugar, mientras caminan se pide

que vayan recordando, como si fuera un albúm de fotografias, -

aquel las situaciones por las que pasaron para realizarse como -

Trabajadores Sociales Psiquiátricos. Cuando terminan de revi-

sar su albúm se invita a los participantes a que elijan una Í'1J!. 
gen -foto-, que tenga que ver con aquello por lo cual a val1do

la pena Trabajador Social Psiquiátrico o Trabajador Social. 

Una vez que han elegido y alocado su imagen se reune al grupo -

en circulo y se explica la forma en que se eligirá protagonista 

mediante los circulas morenianos. Se solicita que exploren un

circulo imaginario al centro del lugar, éste es el lugar de los 

protagonistas, el lugar intermedio. yo-auxiliares, y la perife

ria es el lugar de Ja audiencia. 

Todo mundo explora un poco estos lugares y toman una decisión: 

leticia decide compartir su imagen por medio de la protagoniza

ción. 

El Director dirige Ja escena de Leticia tratando de aclarar la

que desea Vt'r en su escena: "ver una escena donde se v1sua1 ice

aquel 1 o por lo cual a valido la pena ser Trabajador Social" y -

agrega que si rt'cuerda alguna imagen C'01 dicha consigna. 
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Leticia: Recuerdo ver una carita de niflo llena de triste

za y a un lado Ja madre del niffo. 

El Director Je pide que arme Ja escena con las almohadas, 

leticia: 

Director: 

leticia: 

D1 rector: 

let 1 cia: 

Es una oficina, hay un escritorio, un sillón,-

dos sillas y un florero. 

¿A quién entrevistas hoy? 

Entrevisto a la Sra. Alicia Fernández y a su hj_ 

jo Gerardo. 

¿Cómo a que hora es y que dia? 

Son las 10:00 A.M. de un día jueves. 

El Director pide que Leticia elija de entre sus compafferos a 

una mamá Alicia y a su hijo Gerardo y un florero. 

leticia: "no es nada alusivo a nadie". 

Se trae a Juliana como hijo, lmelda como la mamá y Sandra como

florero. 

Director: 

let1cia: 

D1rertor: 

¿Cuánto tiempo tienes de trabajar aquí? 

Tengo cinco aflos de haber ingresado al hospital. 

¿Cómo te estas sintiendo con esta entrevista?, 

¡Dilo poco a poco! 
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Leticia: Me siento impotente, con rabia de no poder ha-

cer nada. 

El Director inicia a cambiar de roles con Jos yo-auxiliares, -

para explorar que ocurre del otro lado. 

- Cambio de roles con Gerardo.-

Director: ¿Cuántos años tienes? 

Gerardo: Tengo 12 años. 

Director: Y, ¿qué haces .aquf? 

Gerardo: No se. 

- Cambio de roles de Gerardo a Leticia, y ahora como la -

mamá. -

Director: 

Seifora: 

¿A qué a venido hoy al hospital Se1lora? 

Necesito que me den una respuesta, quiero que -

me reciban a mi hijo, deseo que me hagan caso. 

- Cambio de roles, de Señora a Leticia, y ahora como flo-

rero.-

Director: ¿Cuánto tiempo lleva aquí?. 

Florero: mucho tiempo. 
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Director: 

Florero: 

Director: 

Florero: 

Director: 

Florero: 

¿Fuiste un regalo o te compraron? 

Fui un regalo. 

Florero, ¿cómo ves la escena de Leticia? 

Muy dificil. 

Dale un mensaje desde aqu{ a leticia, 

Ten pacie~cia, no tienes a la mano una varita-

mágica para resolver el problema. 

- cambio de roles, de florero a Leticia.-

Se repite la escena y los mensajes depositados en cada Rol son

transmitidos para que los escuche Leticia, 

Director: 

Leticia: 

Director: 

¿En qué momento aparece el sentimiento de impo

tencia y rabia? 

En este momento. 

Bueno, trae a la impotencia y a la rabia. 

Elección de yo-auxiliares; Ja impotencia es Lourdes y la Rabia

Sonia, y ubica en la escena a estos dos nuevos elementos, 

- cambio de roles, con Ja impotencia,-

Director: In.,otencia, dale un mensaje desde aquí a Leti-

cia. (La ÍllJJotencia se coloca a un lado de Letj_ 
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lmpot ene i a: 

cia sosteniendo su mano). 

Ten paciencia• recuerda que ésta es como una -
planta amarga, que dá frutos dulces. 

- cambio de roles, de impotencia a Leticia, y ahora como -

la rabia.-

Director: 

Rabia: 

Rabia. dale un mensaje desde tu Jugar a Leticia 

(está colocada detras de los entrevistados). 

Tienes que descargarme, desaserte de mi. 

- cambio de roles. de rabia a let1cia.-

Director: Leticia, estate pendiente de los mensajes que -

van a dar ahora. 

Una vez que se termina de pasar Jos mensajes eJ Director le di

ce a Leticia que escoja a un yo-auxiliar para que tome su lugar, 

elige a Gpbriela, la cual se ubica en el Jugar de Leticia. El

Director pide nuevamente que emitan los mensajes. mientras que

Leticia observa desde fuera de la escena Jo que esta sucedien-

do. 

Di rector: leticia, qué vas a hacer con esta escena? 

El Director cambia de roles, leticia ocupa su lugar y hace un-

intento por quitarse de encima a JiJ flrJlotencia. Finalmente lo

gra salarse y la manda lejos, después se levanta e incorpora a

la mamá y su hijo: los abraza. 
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Let i cia: Deseo ayudarlos, no se desesperen. 

Se dirige a Ja rabia para alejarla, mientras 

se va descargando y se siente tranquila. 

Director: ¿Esto es Jo que querias ver? 

Leticia: Si. 

ésto, ella-

Termina Ja protagonización y se pasa al shering o momento de -

C01rf>artir"./¡/¡ 

En el trabajo de leticia hubo en primer instancia una convocat.e, 

ria que parte del Director a manera de caldeamiento especffico

verbal para introducir a Jos participantes al clima de Ja prot!_ 

gonización, 

Después se buscó una situación de la historia de Jos participa!! 

tes para, luego, invitarlos a que exploraran el terreno de los

circulos morenianos, la decisión de protagonización fue libre -

y espontánea •. 

El segundo paso del Psicodrama es Ja protagonización, Leticia b.!, 

jo la dirección, cuenta una escena donde en un como si, se tra.! 

lada a vivir nuevamente una entrevista de 20 aiJos atras. Se -

utilizaron técnicas como: cambio de roles, interviú, soliloquio, 

entrevista, espejo, ma.ximización, entre otros. 

El tercer paso es el shering o momento de compartir, de acuerdo 

a la técnica este momento no se incluye Ja observación, ya --

44 ldem. Taller de Sensibilización, parte dos. 
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q.ue cada quien desde su propio rol y en primera persona hacen-

comentarios alusivos a la escena aue observaron y se la comen-

tan al protagonista en turno. 

En la escena de Leticia se trabaja en un como si, como si la -

escena se estuviera dando en el aquí y ahora, por ello es impo!:. 

tante que el protagonista este lo suficientemente caldeado para 

que se logre el insight, darse cuenta de y no que se vea un Sl!!! 

ple acting-aut, actuación impulsiva. 

Cada cosa tiene su matriz de identidad, o sea el lugar donde se 

genera y desarrolla un problema. Para el caso de Leticia apar!!_ 

c 1 e ron dos elementos que ti en en que ver con esto, la i mpot en--

c Ja y la rabia, el psicodrama en la linea aplicada únicamente-

puede hacer ver estos factores y hacer recordar en que otras -

ocasiones se presenta, el psicodrama psicoterapeút1co puede ir

a la escena regresiva y ahí establecer lo que ocurre con las V!, 

riables que emerjan del protagonista. 

Al finalizar la protagonizac1ón de let1cia, el director contri

buyó a que Leticia hiciera algo que no ocurrió en aquel momento 

y ésto fue abrazar a la mamá y al hijo dándoles palabras de apE;_ 

yo y consuelo. Se despojó de la impotencia y la rabia, a esta

parte se le conoce como escena reparatoria y un nuevo modelo P!. 

ra enfrentarse a situaciones si mi lares con espontaneidad, ade-

PJás de que en el grupo se dió una catársis de integración al 

ver algo aue hizo que se identificaran con la protagonista. 
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5 .2 Propuestas Metodológicas para el Trabajo Social 

de Grupos. 

Estas propuestas pretenden hacer énfasis en la necesidad de --

plasmar una metodología quesatisfaga las demandas y requerimie~ 

tos implícitos y explícitos surgidos en el espacio de la labor

grupal. No se olvide que los grupos se instalan en una reali-

dad social y que ésta interactua y forma parte de Ja organiza-

ción de la pob/acJón, la cual plantea un diversidad de proble-

mas que el hombre desea o no solucionar. 

Si se ha logrado COl1Jlrender el postulado de incorporar una met.2. 

dología congruente con la realidad grupal, asf como la posibi Ji_ 

dad " ••• de ir más a/la de lo aparente y recoger la riqueza dcl

hombre y sus capacidades humanas de organización y moviliza --

ei6n ••• '45, se podrá iniciar la tarea de intervención del proce

so grupal. Para ello, es importante considerar que todo proce

so requiere de reconocer los elementos que se presentan en el 

grupo. 

La metodologla debe apuntar hacia el desarrollo de las siguien-

tes etapas: 
l. Etapa Previa a la Constitución del Grupo. 

11. Etapa de Integración. 

111. Etapa de Cumplimiento de Objetivos y 
Desarrollo de Tareas. 

IV. Etapa de Conclusión o Cierre. 

En la Etapa Previa a la Constitución del Grupo se debe tomar en 

cuenta que el o los grupos se forman en base a necesidades y a

las motivacJones que los anima a buscar soluciones en un senti

do grupal. Por el lo, es importante definir al grupo como fenóm!_ 

no formal e Jnformal dentro de una institución, organización i!!,. 

dependiente, conunidad o que fueron convocados para una reunión V,2 

45 MENDOZA, Rangel Ma. del Carmen. Op.Cit. Pág. 75 
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luntaria. 

los grupos regidos bajo una estructura organizacional deben---

observarse con una actitud de investigación, José Bleguer la de

fine como una indagación operativa, "• •• cuyos pasos se pueden-

sistematizar asl: 

a) Observación de sucesos y sus detalles, con la continuidad 

sucesión en que 1 os mismos se dan; 

b) Comprensión del significado de los sucesos y de la forma en -

que ellos se relacionan o interactúan; 

c} Incluir los resultados de dicha comprensión en el momento --

oportuno en forma de interpretación, señalamiento o reflexión. 

d) Considerar el paso anterior como una hip6tes1s que al ser --

emitida; se incluye como una nueva variable, y el registro de su 

efecto -tal como en el paso g)- lleva a una verificación, ratifj_ 

cación, rectificación, enriquecimiento de la hipótesis o una nu!. 
va; con ello se vuelve a reiniciar el proceso en el paso a), con 

una interacción permanente entre observación permanente entre -

obsert•ación, comprensión y actuación".46 

Con este modelo no solamente se aclara y rectifican problemas y

situaciones, sino que se va dando una meta-aprendiz~je como lo-

apunta Bleger, que consiste en que los implicados en la tarea -

aprendan a observar y reflexionar sobre las sucesos y a encontrar 

su sentido, sus efectos e interacciones. 

Dentro de la organización es imprcsindible actuar con la metodo-
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logia pertJnente para establecer el esclarecimiento entre los -

problemas que afectan a la institución con una intervención---

ética y profesional que permita mantener una posición de análi-

sis y reflexJón de los hechos que acontesen y afectan el desen-

volvimiento del trabajador social. 

Al actu.:ir en forma independiente a la institución la labor es -

más sencilla porque no existe un lazo que perjudJque el desenvoL 

vimiento sano del profesional, al plantear sus puntos de vista -

sobre la problemática existente, el rol que se ocupa permite co!!. 

tener aquel las s~tuaciones que obstruyen el desarrollo del grupo. 

Fuera o dentro de la institución, el posterior análisis y rela-

czón de Jos elementos interactuantes, pretende dar a conocer que 

ocurre, para más tarde organizar la información en un documento

que destaque el proceso de diagnóstico. El diagnóstico es la v~ 

loración e interpretanción de la vida y comportamiento del gru-

po, la cual se obtiene a través de la observación acción y ente!!_ 

dimiento de los recursos y necesidades. A ello, también se agr!!_ 

ga que la entrevista individual y grupal, proporciona informa -

ción que nutre al diagnóstico, además de que pueden identificar

se en forma precisa los intereses y motivaciones que los sujetos 

posean en relación a algo específico que se desea solucionar. 

En este sentido, se puede decir que sé cuenta con material para

reahzar una evaluación inicial, la cual permite al trabajador-

social contar con un Jnstrumento que representa como tal una --

apro1eimación a la realidad grupal. 

La Etapa de Integración incluye la sistematización de la infor~ 
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ción investigada los criterios subsecuentes estableceran dos ma

neras complementarias de abordar el trabajo grupal; la primera.

es el desgloce de una actividad planificada, esto es que, se el.!, 

borará un programa que incluya: justificación, objetivos, metas, 

universo, tiempo y metodología, una carta descriptiva, as{ como

los contenidos y temas de trabajo. 

La segunda, se constituye con base al encuadre grupal, lo cual-

significa la estructura teórico-metodológico que subyace en el -

estilo de conducción del grupo para alcanzar los objetivos y me

tas expuestos en el programa. 

La presentad ón del programa es fundamental para dar a conocer -

a los participantes el contenido del terreno que se pisará. 

También es importante crear desde el inicio un clima de apertura, 

por lo que reconocer en cada sesión las expectativas del grupo -

pondrá en contacto al coordinador con las emociones, pensamien-

tos, situaciones, etc. de los participantes. 

Al observar al grupo se encuentra las diferentes posiciones 

yo-tú I yo-ello, el encuentro de los participantes con los otros, 

tra1tualidades positivas, negativas y neutras que en toda rela --

ción humana aparece como guta que retroalimenta el proceso de -
integración, así mismo los roles son complementarios o suplemen

tarios. Puesto que la información y las situaciones que apare-

cen en la labor grupal son de mucha importancia, deberá contarse 

con un observador, si no lo hay, el trabajador social recurrirá 

a la memoria para redactar los datos de mayor releVancia. 

Todas estas característica~ ensalsan la actitud y conducta del--
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individuo en situación, para ofrecer las herramientas que perm1-

t11n iniciar o continuar el conocimiento de si mismo -autoconcJe!!. 

cia-, y su relación con el otro y su realidad. la dinámica de -

los emergentes aparece en el seno del grupo y en especial de Jos 

individuos expuestos con una misión determinada y motivada por-

el grupo. 

las escenas grupales surgen en la medida en que se presentan si

tuaciones que provocan en los participantes miedo o amenaza de -

cambio de conducta, y ello va en contra de lo que cada individuo

eKpresa como situación comoda. la conducta estereotipada es el

recurso insalvable que portan éstos, mantiene un supuesto equilj_ 

brio y defensa de las situaciones conocidas, su reacción se fun

da y manifiesta al surgir el proceso de la verticalidad y hori-

zontal idad grupal, emanadas de la naturaleza y acervo soci o-cul tu

ral 1 o sea que, como lo expone Pichon Riviere, devienen de un -

E.C.R.O., Esquema Conceptual, Referencial y Operativo. 

Los roles interactuantes pueden ser: Chivo Espiatorio, Portavoz, 

Saboteador, Conciliador, Facilitador, Participador, Enlazador,-

Racionalizador, Líder, entre otros, y hay que estar atentos para 

frenarlos o activarlos. 

El grupo puede ser de representación micro-social de sus roles en 

el espacio, por lo que, hacer conciencia no es únicamente acla-

rar conceptos o posiciones ideológicas, sino que significa el -

maneJo de la acción más la palabra a través del Role-playing, -

trabajas con el grupo, trabajos de encuentro, espontaneidad y--

creatividad. 
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Con la Etapa de Cumplimiento de Objetivos se arriba a la aplica-

ción de las tareas tendientes a modificar la actitud de los par

ticipantes, para ello, es indispensable representar las escenas

del grupo mis conflictivas con su entorno: familiar, laboral y

social • ya que de aquí' se sacaran los ejemplos y modelos propue!. 

tos por el grupo para modificar su posición actual dejando est!. 

blecido que el compromiso de cada quien es el de llevar a cabo-

lo propuesto. Gerald Caplan, apunta que para no sufrir un tra.s

torno mental, una persona necesita de continuos "aportes" a su -

estructura psí'qufca, adecuados a las diversas etapas de creci--

miento y desarrollo. Más adelante indica que los aportes pueden 

ser fí's1cos y psicosociales, es esta última en que las relaciones--

interpersonales alocan los ví'nculos emocionales. Una relación-

sana es aquella en donde la persona significa, percibe, respeta

y trata de satisfacer las necesidades del sujeto, de tal suerte

que está de acuerdo con sus respectivos roles sociales. 

En el método moreriano, una segunda escena repara a la primera,

el aprendiz.aje deviene de la ubicación del yo-tú y mientras más

roles se lleguen a jugar el individuo será más sano. 

La Etapa de Conclusión o Cierre, significa el término de una Pª!. 

te de la espiral de determinado proceso grupal, aquí' se evalua-

rán de manera sociodramatica los cambios que han sufrido los Pª!. 

ticipantes a través del cumplimiento de las tareas, los comproml. 

sos que lleguen a establecer los individuos en grupo se pondran-

al servicio del trabajo en la institución, comunidad, familia, -

etc., o simplemente se les queda como una vivencia que con tribu-
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ya al conocimiento de si mismos, su responsabilidad es la de CO!!. 

tinuar con los modelos o estructuras aprendidas y manifestarlas

en aquellas situaciones nuevas o viejas con un brillo de espont!_ 

neidad y creatividad, de lo que se trata es romper con aquellas

cosas que atan el desarrollo del ser humano. 

La conclusión o cierre, también significa el término de una fase 

de formación del Trabajador Social de G1•upos, el cual tendrá Ja

misión de sistematizar los datos que aparecen durante el proceso 

grupal, retomando los apuntes del observador. 
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CONCLUSIONES 

*Los conceptos inmersos en el Materialismo Histórico y el Estru'ct!:!_ 

ral- Funciomdismo son toma.dos como instrumentos de análisis para 

destacar la importancia del estudio del hombre en su contexto gru

pal. No obstante, ambas teorías parecen estar divorciadas en su -
enfoque y estructura ideológica, pero ambas establecen los crite-

rzos por medio de los cuales se puede arribar a un encuadre que -

coadyuve en el entendimiento del proceso del grupo en situación. 

Para el caso del Materialismo Histórico se enfatiza en la cuestión 

material y concreta del proceso ideológico y del sistema de produE., 

ción y de las contradicciones que de ella se desprenden, mientras

que el Estructural- Funcionalismo retoma los aspectos de la organi

zación como totalidad clasificando sus particularidades: individu!!,. 

les, (carácter, temperamento, herencia biológica, experiencia, la

que hace de una persona ser única), grupales, (la herencia común -

de una sociedad, y que es transmitida de generación en generaci6n

al ser prácti cada por muchos individuos). 

*El trabaio social de grupos enriquece su encuadre teórico y met~ 

dológico empleando los estudios y modelos propuestos por lasco--

rrientes teóricas: Dinamista, Interaccionista y Psicoanal{sta, --

siendo lo más importante y trascendental el empleo que se les dá

a éstas en la intervenci6n del trabaiador social en su práctica. 

* Durante los años en que se desarrollan las aportaciones para la

práctica del trabajo social de grupos aparecen paralelamente méto

dos y técnicas de carácter experimental, el énfasis radica en la

conducta: estimulo-respuesta del individuo frente a situaciones.--
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No obstante a finales del siglo XIX el trabajo social de casos ya

es reconocido como un auxiliar en la práctica médica, jurídica y -

asistencia social, más la práctica grupal se rccimoce únicamente-

como medio recreativo puesto que sus origenes la situan así. 

*El trabajo social de grupos a principios del siglo XX compite 

con las nuevas escuelas y tendencias de la Psicología. El InteraE_ 

cionismo y el Dinamismo se incorporan a Ja práctica grupal compi-

tiendo con el conductismo en la forma de abordar la complejidad -

del individuo en el grupo y su relación con su medio ambiente y la 

movilización de fuerzas interactuantes en las relaciones humanas.

De igual forma el psicoanálisis continúa con su exploración del -

yo, ello y super yo, inicialmente se establece como medida de tra

bajo g_rupal para más tarde situarse en el individuo. 

El trabajo social de grupos se desarrolla con gran fuerza en los-

Estados Unidos de Norteamérica, de aquí que su principal exponente 

sea Gisela Konopka. 

*Es hasta mediados de los 60 1 s que diversos escritos sobre traba

jo social de grupos arriban a latinoamérica para su estudio y apli 

cación. No se olvide que la primer escuela sobre trabajo social 

surge en 1925 en Chile y en 1933 surge Ja propia en México. 

Ta~oco se debe dejar de lado que la crisis económica mundial y 

regional de finales de los SO's y los 60's obligan a los E.U. a 

ilff)lementar programas de desarrollo y control en latinoamérica, r!. 
zón por la cual se crean escuelas para formar profesionistas que -

trabajen en la comunidad y con grupos. 

*El trabajo social de grupos tiene su origen en la activJdad re--
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creativa, más a pesar de tener su propia identidad, no se observa

un desarrollo teórico y metodológico en base a la exploración y -

experimentación com lo realizara Cisela Konopka y otros autores en

los Í#0 1 s-SD's. 

Se ha realizado el esfuerzo de conjuntar las experiencias de Ja -

Pedagogi·a fPaolo FreireJ, Psicología Social-Grupos Operativos (E.

Pichon-Riviere), /nteraccionismo fYoung) 1 ·Dinamismo (le1 • .tin) 1 Psi-

coanálisis (S1gmund Freud), entre otros, y así conformar una meto

dología que apunte hacia el desarrollo de las hab1l1dades y poten

cialidades del individuo en s1tuación 1 lo que coadyuvará al desen

volvimiento de los objetivos de un grupo. 

*Los fundamentos expuestos en Jos Grupos Operativos y el Método-

Psicodramatico aportan métodos y técnicas que llevan a satisfacer

las necesidades del trabajo social de grupos, en cuanto a buscary 

enriquecer los conocimientos y experiencias derivadas de la práxis 

individual y con ello, arribar al cumplimiento de la tarea. 

Algunas de las técnicas que se proponen para la intervención gru-

pal son retomadas de ambas propuestas, pero para lograr mejores y

mayores re su 1 tados es requisito i ndi spensab 1 e conocer a fondo su -

encuadre teórico y asf evitar la parcialización del proceso grupal. 

*la teoría y método de aniJas escuelas profundizan en el estudio -

·del hombre en situación. Por un lado, los Grupos Operativos pre-

tenden centrarse en el cumplimiento de la tarea, recorriendo los -

contenidos latente y manifiesto del cl~ma grupal, identificando -

los diferentes roles que se asumen y que permiten desarrollar o -

b 1 aquea r el trabajo grupa J. Te1mb l én es necesario conorer el Esqu!!_ 
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ma Conceptual, Referencial y Operativo de que parten los indivi-

duos para conformar un punto de partida y entr<-1da al cono invertL 

do, sus variables transcendentales son recobrar el sentido de per. 

tenencia, pertinencia y cooperación, en una didáctica de los eme!. 

gentes. 

Por otra parte, el Psicodrama incorpora a la práctica grupal el -

sentido de ubicación espacio-tiempo de las situaciones a resolver, 

observa el lugar donde se origina la confl i et iva humana. asl como 

la posición que guarda su rol dentro de la sociedad, la forma que 

emplea el individuo para relacionarse con el otro (percepción-emj_ 

sidn) y la manera en que se dispone a trabajar con el grupo (so-

ciodrama), Todo ello, en un como sf, como s{ en el espacio gru-

pal se dieran las situaciones que se enfrentan en Jo cotidiano,· -

familia, trabajo, amigos, etc., actuando los diferentes roles y -

vínculos necesarios para reproducir las escenas: conflictivas, -

alegres y temidas, etc. que pueden contribuir a hacer ver la tra

gedia en comedia, con espontaneidad y creatividad. 

•La investigación de campo fue la parte que permitió observar -

parcialmente la práctica de~ Trabaiador Social con los gr1,Jpos, la 

información rescatada se sujetó a las preguntas del cuestionario

implementado. Se pudó observar que los conocimientos y conceptos 

que manejaron al responder las preguntas carecieron de una profu!! 

da especialización en la materia. 

""las hipótesis del trabajo estuvieron elaboradas en función a Ja 

formación teórica-metodológica del Trabajador Social de Grupos de 

las instituciones visjtadas, as{ como la práxis que se lleva a C!. 
bo en cada una de estas. lo imprtante era ratificar las ideas 

que existen en torno a la práctica grupal y con ello confirmar 
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que no se cuenta con una estructura teórica y práctica lo sufi--

cientemente fuerte que haga de los trabajadores sociales excelen

tes coordinadores de grupo. 

*En las instituciones visitadas no hay tiempo ni motivación para 

llevar a cabo la experiencia e investigación del proceso grupal,

lo que se traduce en una supe~ficial coordinación. 

*Se debe partir del conocimiento de la teoría de grupos para to

mar más de cerca lo que sucede en las experiencias grupales. La

que se logre realizar en el proceso grupal es importante para los 

participantes, pero aún más para Ja investigación del trabajo 

cial de grupos. 

Se retoma el método psicodramatico como la instancia que permite

sumar las palabras más las acciones, descubriendo en la acción el 

potencial creativo y espontaneo de los individuos, Cada protago

nización, sociodrama, etc, es una propuesta de desarrollo y bús

queda de las soluciones de los problemas recurrentes, Poner al -

sujeto en contacto con su conciencia es hablar de una propuesta-

que coadyuva en la realización de la tarea, además de hacerse car

go cada cual de sus problemas y conflictos. 

*Para trabajar con el grupo con Ja propuesta psicodramaticaare

quiere de identificar las técnicas más sencillas y m11nejables, e!!_ 

trenarse con éstas previamente a Ja reunión con el grupo, identi

ficar los principales problemas de los individuos sea en institu

ción o en comunidad, conocer el terreno que se pisará, y llevar a 

cabo el proceso grupal. Es iDJJortant~ realizar todo este trabajo 

para alcanzar nuestros propósitos sin dejar de ver las necesida-

dcs y motivaciones que hacen al grupo reunirse, 
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