
-

.. rm:nlMILCO SERVICIOS DE ' ~~OR1tiACIIIK 
• -'1 üiMlXit NIIIQUC¡Q 





Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Xochimilco 

División de Ciencias Sociales y Humanidades 

Doctorado en Ciencias Sociales 

Grupos de autoayuda 
Una cultura de espacios sociales de sostén 
para el trabajo grupal y la ayuda mutua 

Rolando Montaño Fraire 

Tesis que se presenta para obtener el grado de 

Doctor en Ciencias Sociales 
con especialidad en 

Psicología Social de Grupos e Instituciones 

México, D.F., febrero de 2004. 

Tutora Dra. Margarita Baz y Téllez 

Sinodales Presidellte Dra. Silvia Radosh Corkidi 
Secretario Dr. RaYlllundo Mier Garza 
Titu/ares Dra. Flora Aurón Zallzman 

MIra . Haydee Rosovsky Tusneider 
Sup/elltes Dra. Al/a Amucháslegui Herrera 

Dr. Raúl Anzaldúa Arce 





a la memoria de José Perrés 

3 



• 



Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochimilco 

Doctorado en Ciencias Sociales 

Resumen 

Grupos de autoayuda 
Una cultura de espacios sociales de sostén 
para el trabajo grupal y la ayuda mutua 

por Ro/ando Montalio Fraire 

Tutora 

Dra. Margarita Baz y Téllez 

• 

Se reseña un proceso de investigación y discute lo encontrado en cuanto a lo que constituye a un 
grupo de autoayuda como dispositivo grupal. Se habla de la ayuda mutua como utopía y filosofia 
de colaboración y del grupo de autoayuda como una específica modalidad de organización social, 
con la que se reúnen regularmente para hablar, escucharse y trabajar alrededor de un mismo tema 
personas que se consideran pares, por compartir una particular situación de vida. Se consideran 
procesos en los que personas que viven fuertes conflictos subjetivos y sociales y se encuentran 
inicialmente en un gran aislamiento se ofrecen mutuamente sostén y contención, mediante 
estrategias que norman la interacción y el diálogo y con procedimientos que conforman una 
función de coordinación. Al analizar ordenamientos sociales con los que se establece una cultura 
de responsabilidad subjetiva y autogestión grupal, se aborda lo relativo al establecimiento de una 
situación para el trabajo subjetivo que se argumenta es común a los distintos tipos de grupo de 
autoayuda. Se considera la clase de problemática social, psicológica, económica y familiar que 
típicamente se trabaja y lo que la participación puede ofrecer en cuanto a resignificación de la 
experiencia y apoyo de procesos de subjetivación. Se considera la forma en que se desarrolla un 
trabajo grupal que opera mediante una normatividad de lo decible y fuertes procesos 
identificatorios, que generan una interacción interpretante así como mecanismos democráticos, 
tales como la rotación de roles, que hacen posible un trabajo que llega a ser un apoyo importante 
para procesos de elaboración del conflicto psi ca-social en al menos algunos participantes. Los 
resultados son producto de un largo proceso de investigación etnográfica, misma que fue seguida 
de una minuciosa observación y análisis del proceso y trabajo en nuevos grupos, que iniciaron 
con el apoyo de programas de acción en comunidad. Con ellos se promovió una propuesta de 
trabajo grupal diseñada específicamente para explorar los hallazgos iniciales. Los propios 
procesos de intervención y las propuestas para el trabajo grupal desarrolladas quedan fuera del 
ámbito de la investigación y lo reportado. Los resultados y la reflexión ofrecen elementos para 
una mejor comprensión de lo que hace al dispositivo general propio de los grupos de autoayuda. 
Esto puede incluso ser de utilidad para apoyar a grupos existentes o integrar nuevos modelos y 
propuestas . 
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Self Help Groups 
A sub-culture lar social support and mutual aid in small groups 

by Rolando Montaña Fraire 

Supervisor 

Dr. Margarita Baz 

The findings and course of a ten year long research process centred on the charaeter of group work in self 
help groups are presented and discussed. This type of group work is eonsidered as a fonn of social 
organization based on a specific philosophy and utopia Ihat can make co11aboration and mutual aid 
possible. People come together to speak, listen to eaeh other and work through a cornmon problem or 
situation Ihey share and this helps to establish a cornmunity of equals. The study is eentred on the fonn of 
group work and social interaction that is established when people who suffer subjective and social 
situations in isolation meet and become able to offer each other support. Rules which are typiea11y defined 
organize and lend a specific structure to the type of interaction sought. Procedures through which a 
leaderless group coordination or leadership function sustained by a11 are considered as components of a 
specific form of indirect dialogue. The study focuses on social systems through which a culture of 
subjective responsibility and self administered group work leads to a better understanding of a speeific 
situation. This makes it possible for sorne to work through subjective and social conflict underlying the 
manifest problems that brought them to a group and which are in each case considered the foeus ofthe self 
help group. How the groups become a means to find and lend new meaning to experience and thus alter 
the subjective constitution of participants is discussed. Group work is based on established or unwritten 
rules for talk which define a specifie way in which matlers must be presented. In this eontext very 
meaningful processes of mutual identifieation generate an interpretive interaetion. Together with 
democratic components that tend to be implemented due to the type of relationships and social microcosm 
tha! the notion and search for mutual aid bring together, confliet derived or implied in specifie problems 
and life situations can be worked through. Researeh results are derived from a prolonged ethnographie 
study which was then fo11owed by eareful observation and analysis of group work processes, especia11y in 
new groups Ihat were started by interested parties who applied most or a11 proposals and modes of 
operation offered to them based on the first period of this study. A model for group work ineluding 
metaphoric texts, ideas, mechanisms and infonnation regarding eommon modes of operation in pre
existing self help groups, selected and altered based on research results, was promoted. This made 
possible a detailed fo11ow up and analysis of initial findings. Work in eornmunity and material s offered to 
new groups are not the objeet of this study, but rather Ihe means for it. This research strategy made a more 
precise qualitative study possible. Findings may offer Ihe reader a betler understanding of the notions and 
operative components common in self help groups and the kind of mutual aid established within them. In 
furthering knowledge of the subject matler it may even be possible to help existing and new groups or the 
development of new material s and devices to be used by them. 
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Chávez, Nancy Alfara, Sonia Radaeli, Paulina Jiménez, Danilú López, Claudia Vera, Leticia 
Quiñones, Yazmín García, Haydeé Romero, Mariano Mejía, J. Manuel Luna. Nuestros 
contrapartes y apreciados colaboradores: En la Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del 
D.F. y el personal de esa misma Secretaria y varias de sus dependencias: Esther Madrid, Nelly 
Olivo, José Luis Peralta, Luz Rosales, Claudia Domínguez, Sebastián García, Rosa Márquez. El 
personal psicosocial de las 16 Unidades pertenecientes a la Dirección de Atención y Prevención 
de la Violencia Familiar (2001-2002) que con su trabajo y reflexiones mucho nos hicieron 
aprender. Similarmente el personal del área de Desarrollo Personal y Colectivo de las Unidades 
del Instituto de las Mujeres del D.F. (2002-2003). Algunos integrantes del personal psicosocial 
de los Centros del Instituto de Atención e Integración Social del Gobierno del D.F. Integrantes 
del personal adscrito al Programa Integral de Prevención de la Violencia y las Adicciones (2002) 
y también con quienes colaboramos adscritos a Participación Ciudadana del GDF. Personal de 
Servicios Comunitarios Integrados del Gobierno del D.F. (1999). Personal de Desarrollo 
Integral de la Familia del D.F. (1998). Los alumnos de la licenciatura en psicología de la UAM 
Xochimilco que participaron en cada Curso Teórico-Práctico sobre Grupos de Autoayuda (2002-
2003) además de sus valiosas reflexiones y propuestas produjeron escritos, ensayos, resúmenes y 
mapas conceptuales con metáforas y conceptuaciones útiles para pensar y comprender el tema. 
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Introducción 
Hay actualmente una notoria proliferación de grupos de autoayuda que se cuentan por miles y se 
encuentran en casi todas las regiones del mundo. En algunos casos sus participantes son un 
porcentaje significativo de la población. Lo que representan estos grupos para quienes participan 
en ellos salta a la vista, cuando se refieren a ellos en conversación: La mayoría de sus integrantes 
dice que acude a su "terapia"; que los grupos son "terapéuticos"; y al describir el proceso dicen 
que hablan o trabajan sobre un mismo tema con los demás asistentes, a quienes llaman 
"compañeros". A los miembros del grupo los une una situación de vida y una problemática 
común, asociada a cuestiones de salud; sociales; familiares; personales; emocionales y afectivas. 
Se denominan grupos de auto ayuda, siendo el término original en inglés "self-help groups". 
Quienes estudiamos el tema también hablamos de la ayuda mutua para describir la forma de 
relacionarse presente en ellos. 

Hay muchos tipos distintos de grupos de auto ayuda. Cada uno se propone distintos fines y 
siguen diferentes modelos. Solamente los que aplican alguna versión del modelo más difundido, 
originado en Alcohólicos Anónimos (AA), son en sí mismos un fenómeno social importante. Para 
las asociaciones intergrupales de AA se reportaron en México más de 12,000 grupos en el año 
2001, sin contar otros grupos que siguen ese esquema. Pero muchas otras personas, con muy 
distintas problemáticas y situaciones de vida, se reúnen en lo que en cada caso denominan "su " 
grupo de auto ayuda. 

A decir de sus participantes, este tipo de respuesta social y forma de grupalidad ofrece 
apoyo y sostén. Suele hacerse medio para organizar un esfuerzo común que permite abordar 
problemas y entonces se convierte en un recurso altamente valorado. Por el apoyo y demás 
beneficios que afirman recibir sus participantes y por su elevado número, los grupos de 
auto ayuda son un asunto que merece ser estudiado cuidadosa y sistemáticamente. 

Pero ¿qué será lo que los sujetos buscan en un grupo de autoayuda? ¿Qué sugiere este 
fenómeno? ¿En respuesta a qué tipo de situaciones sociales y subjetivas se presentan estos 
grupos? ¿Cómo se dan a conocer? Los futuros integrantes llegan a saber de la existencia de un 
grupo por comentarios escuchados; aunque también por carteles, letreros, volantes y otros medios 
de difusión. Los grupos se mencionan y proponen en conversaciones como una opción, pero 
también se cuestionan o rechazan. 

El grupo de auto ayuda convoca y está disponible; se presenta como recurso potencialmente 
adecuado para el problema al cual alude su nombre, lema y discurso. Con esa promesa los sujetos 
asisten. Pero ¿a qué van quienes acuden? ¿Qué es lo que buscan? Y sobre todo ¿qué es lo que 
encuentran que a tantos hace permanecer en ellos por largos periodos? 

Como fenómeno social contemporáneo, característico de las culturas marcadas por el 
dominio del mercado y las violentas relaciones de competencia, ¿qué es lo que los grupos de 
autoayuda pueden ofrecer a los sujetos que, en dichas situaciones enajenantes y difícilmente 
soportables, buscan soluciones, o al menos formas de reconciliarse con su entorno? Estos grupos, 
aunque se hayan originado en culturas sajonas, son una opción cada vez más ampliamente 
reconocida y practicada. Son una respuesta social ya muy generalizada y hasta espontánea, donde 
quiera que se presenten situaciones y necesidades como las descritas. 
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UNA ELECCiÓN MUY PERSONAL 

Pero, ¿por qué se busca fonnar o integrarse a un grupo para solucionar problemas 
personales? ¿A qué se debe que en estos grupos se aborden asuntos para los cuales lo indicado 
parecería ser la atención psicosocial por parte de profesionales? Tal vez habría que preguntarse 
más bien ¿es posible la terapia sin psicoterapeutas? Estos grupos, que son una forma de respuesta 
social, constituyen una propuesta que habría que examinar. 

¿En qué consiste la ayuda mutua? ¿Por qué se hace esto en grupos? ¿Cómo se constituyen 
estos grupos y cómo funcionan? ¿Qué es lo que se puede llegar a generar en ellos? ¿Qué 
resultados pueden llegar a ofrecer? Y dentro de la diversidad de grupos existentes, ¿qué es lo que 
sostiene un mismo tipo de espacio social que sea para la ayuda mutua o pueda denominarse grupo 
de autoayuda? ¿Serán acaso verdad todas esas cosas que dice el saber popular de estos grupos? Y 
¿por qué se convierten en espacios tan importantes para sus integrantes? ¿Qué hace que las 
personas sigan participando? ¿Serán sectas, religiones o algo similar, donde la manipulación y la 
enajenación es lo que impera? 

Los grupos de autoayuda convocan como tema por muchos motivos. Analizar aquello que 
los constituye como concepción y proceso grupal es un reto. 

Una elección muy personal 

En mi caso, el estudio infonnal de temas de psicología precedió al escolarizado. Luego de años 
de leer literatura de corte psicológico, etiqueta que pudiera cubrir a la mayoría de los clásicos, 
pasé al estudio de textos de los principales autores psicoanalíticos y luego otros de disciplinas 
afines. Lo aprendido en lecturas se hizo también recurso para hacerle frente a problemas 
personales y emocionales, sin que por ello dejara de buscar alternativas psicoterapéuticas para 
esos mismos fines. Aunque en alguna ocasión el psicoanálisis y otras fonnas de trabajar mis 
propios conflictos llegaron a senne útiles, siempre hubo un claro descontento y hasta rechazo a lo 
que implicaba en cada caso asumirse como "paciente" y buscar una denominada "terapia". 

Aunque en lo personal me fueron útiles diversos procesos llevados profesionalmente por 
terapeutas, especialmente los de trabajo grupal, buscaba algo distinto. No obstante los 
argumentos y fonnas de explicar y manejar las denominadas "resistencias", integradas a teorías y 
estrategias terapéuticas, entre otros asuntos la necesidad de tener que colocar a otro en un lugar 
especial de saber, sin que el mismo tuviera que exponer también su propia problemática personal, 
estableciendo así una relación claramente asimétrica, me parecía siempre cuestionable, como a 
tantas otras personas. Me siguen pareciendo importantes y problemáticos temas como el de la 
estigmatización en el denominarse o declararse paciente o en terapia; el problema del interés 
económico y compromisos institucionales de cada profesional; los encargos sociales y sujeciones 
éticas y morales del terapeuta; y otros. Buscaba encontrar donde se estuviera atendiendo la gente 
en cuanto a lo que la psicología clínica considera su ámbito de acción, sin la relación comercial, 
profesionalizada o asimétrica, tanto. por los problemas que todo esto implica, como por el interés 
social de saber imposible la propuesta de ofrecer una atención profesional de mínima calidad a 
todo aquel que la requiere. ¿Qué porcentaje de la población general necesitará terapia? 
Especialmente me parecía problemático el discurso psiquiátrico, aunque los portadores del 
mismo fueran terapeutas con otras fonnaciones. La pregunta era siempre si sería posible abordar 
el conflicto subjetivo por otros medios. 
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Tenía un interés: ¿Qué se puede hacer por desanudar este tipo de conflictos psicológicos y 
afectivos por fuera del discurso y esquema psiquiátrico? La psicología y sus esquemas de 
comprensión me parecían contundentes. Las lIecesidades, que se intentan abordar mediante la 
atención clínica, siempre me interesaron. Pero el lugar social y profesional asignado al clínico en 
psicología y el asunto del interés económico me siguen pareciendo muy problemáticos. 

La pregunta básica que me sigue moviendo a la reflexión es siempre: ¿Cómo se puede 
abordar el sufrimiento emocional sin recurso a un ejercicio especializado o profesional? ¿Será 
posible abordar los problemas que hace suyos la clínica en psicología sin sus profesionales y 
oferta comercial? Aunque hoy tengo una precisión mayor y considero al discurso y esquema 
psiquiátrico como el asunto principal que me parece problemático, siempre deseaba explorar lo 
que las personas hacen por cuenta propia, para abordar los problemas personales y familiares que 
hoy denominamos psicológicos. El interés es el mismo que para la psicología clínica, aunque la 
búsqueda es por esquemas y discursos legos. 

El interés por procesos sociales mediante los que se pueda ofrecer la posibilidad de 
encontrar soluciones a quienes buscan un cambio y se consideran en una situación de conflicto y 
sufrimiento puede tener relación con una propuesta política: Que el saber en psicología debiera 
ser propiedad general, sin ser un poder comercializable, sino un recurso a difundir y comunicar 
socialmente. Como consecuencia, es natural que tenga yo un particular interés por reconocer 
cualquier medio social en el que se pueda dar esta difusión. 

Los grupos de autoayuda me llamaron la atención por operar sin profesionales; por ser una 
modalidad de organización y respuesta social. Evidentemente había una postura personal e interés 
que tuvo eco en lo que aparelltemente pudieran llegar a ofrecer. Me llamaba la atención la idea 
de que las personas pudieran ayudarse entre sí para abordar este tipo de problemáticas, sin 
especialistas y sin la comercialización del proceso. La noción de un espacio en el que todos 
acuerdan ponerse en manos de otros que necesariamente se ponen en manos de uno me parecía 
natural y de elemental justicia. 

Concordaba con mi interés y postura, antes que solamente con mis "resistencias", la idea de 
encontrar soluciones a problemas subjetivos y de vida por cuenta propia y trabajando con otros, 
con un esquema descrito como horizontal, para hablar lo propio, al parecer sin lugares de poder 
designados y con otros en similar situación y compromiso. Hablar sin alguien frente que debiera 
quedar fuera del proceso, con un esquema de "todos coludos o todos rabones" que implicaría un 
rechazo a lugares diferenciados, me parecía una propuesta lógica, aún teniendo en cuenta los 
argumentos de las diversas teorías sobre el tema de las resistencias y dificultades subjetivas que 
se presentan al abordar un proceso terapéutico. Me parecía importante por admitir la posibilidad 
de un espacio distinto al de las generalizadas circunstancias de asimetría y diferencias 
establecidas, sistémica o socialmente y que llegan incluso a ser producto de meras arbitrariedades 
personales en busca de ventajas mezquinas. Con todas ellas se establece la diferencia e injusticia 
que se encuentran en la raíz de muchos del los tan difíciles de resolver conflictos subjetivos y 
esto bien pudiera verse como obturante de la posibilidad misma de hacerle frente a este tipo de 
proooblemática. El argumento de la utilidad de las asimetrías en un espacio terapéutico, como 
medio para hacer posible reconocer y aprender a confrontar y manejarlas, tampoco me parece 
mejor que el de la utilidad y valor de un espacio horizontalizado, como medio propicio para 
reconocer, comprender y abordar esos mismos asuntos. 
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DEFINICIÓN Y DELIM ITACIÓN DEL TEMA 

Desde un inicio me pareció esencial la noción de que nadie debiera quedar fuera del 
proceso. Todo esto apelaba a la idea de que los problemas de vida de los sujetos son asuntos que 
debieran tener automáticamente formas de ser abordados como parte de estructuras sociales y 
familiares. Partiendo de un reconocimiento del potencial y validez del saber propio de la 
psicología, había una noción de que las formas del ejercicio profesional con las que se apl ica ese 
saber serían solamente una de las maneras de su aplicación. 

Al iniciar el proceso de investigación me propuse una investigación de carácter etnogrútico 
que mas adelante se describirá en detalle, especificando sus distintas formas y etapas. Pero si algo 
se puede decir sin lugar a dudas es que encontré mucho más de lo que me imaginaba y el proceso 
me ha transformado en todos sentidos. Luego de diez años de estudio y participación, hoy 
reconozco que esa búsqueda y esas dudas que determinaron mi elección inicial de un tema de 
investigación y la forma de delimitarlo, tienen mucho que ver con las búsquedas de otros y con 
aquello que en especial pueden ofrecemos a todos los grupos de autoayuda, sea para estudiar y 
aprender psicología o para avanzar personalmente participando en ellos. 

Definición y delimitación del tema 

Siendo el tema los grupos de autoayuda, el estudio aborda los conceptos y modalidades de 
operación y la lógica de lo que hace posible cada reunión, sin haber un profesional o coordinador 
especializado a cargo. Desde una perspectiva psicológica y sociológica, se describe y analiza el 
tipo de trabajo grupal que se denomina de autoayuda. Considerando la enorme variedad de 
grupos y modalidades, se buscó lo que tienen en común y la concepción que los abarca. Es por 
eso que se examina la noción de ayuda mutua y también la específica forma de interacción que se 
establece en una reunión grupal que se basa en ella. 

Se buscó definir los conceptos, elementos y características que hacen posible el 
establecimiento de un grupo de autoayuda, concebido como un espacio de sostén social y trabajo 
grupal, que pueda hacer posible que al menos algunos sus integrantes trabajen alrededor de una 
problemática considerada común y con ello aborden al menos en parte el conflicto subjetivo y 
psico-social que representa. 

Se analizaron los conceptos, mecanismos, características y supuestos básicos y comunes 
necesarios para establecer -en diversos grupos y con modelos diferenciados de trabajo- un 
dispositivo común, para el trabajo grupal entre pares, sin recurso a la participación de 
profesionales para hacer posible su funcionamiento. 

El objetivo fue lograr una mejor comprensión de los elementos fundacionales y 
fundamentales para establecer y sostener la operación de grupos de autoayuda, a partir de 
dinámicas para trabajar problemas considerados comunes a todos y abordar al menos 
parcialmente, tal vez incluso sin darse plena cuenta de ello, los conflictos subjetivos y sociale 
subyacentes a cada problemática. 

Se buscó reconocer la concepción que hace posible el trabajo de ayuda mutua en un grupo 
de autoayuda. ¿Qué es la ayuda mutua en éstos grupos? y ¿qué características implica esta fonn:\ 
de organización social? ¿Cómo se norma la colaboración? y ¿cómo se conforma el dispositivo 
grupal para la ayuda mutua? ¿Cómo se establece un funcionamiento autogestionado? y ¿que 
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ofrece e implica un funcionamiento autogestivo en estos grupos? ¿Cuál es el encuadre? ¿Por qué 
los participantes acuden y permanecen? ¿Cómo y por qué se multiplican estos grupos? 

Al comparar diversos modelos de grupo de autoayuda, explorando los elementos que 
pudieran ser estructurales al trabajo grupal, se buscó ampliar la comprensión de aquello que les es 
inherente. 

La propuesta o hipótesis de trabajo es que en los grupos de autoayuda, lo que pudiera 
brindar la posibilidad de un proceso de contención, apoyo social, cambio subjetivo y elaboración 
del conflicto subjetivo y social, subyacentes a cada problemática y en cada sujeto, sería el 
establecimiento de un dispositivo social y grupal y una misma concepción del espacio y trabajo. 
Este dispositivo estaría configurado tanto por métodos y normas para la interacción, como por 
conceptos y mecanismos para formar un medio de sostén social. Con todo ello sería posible 
disparar y sustentar el trabajo grupal y entonces el subjetivo. Y si así fuera, entonces se haría 
posible en ellos incidir en alguna medida sobre la problemática subjetiva de al menos algunos de 
los sI/jetos participantes. 

El recorte y delimitación del objeto del estudio se hiz.o con base en la propuesta de que su 
posible utilidad en apoyo de procesos subjetivos y otras necesidades de sus participantes se 
reconocería mejor observando elementos prácticos y también discursivos de lo que conceptual y 
operativamente permitiera establecer las condiciones y posibilidad de un trabajo grupal. En este 
sentido, el trabajo implicaría un análisis de componentes pensándolos en términos de aquello que 
pudiera ser estructurante de un espacio social, sin necesariamente asumir como verdaderas las 
nociones explicativas que pudieran llegar a integrarse en el discurso específico propio de los 
participantes. 

Aunque la problemática abordada en cada grupo de autoayuda tenga características y 
particularidades y se traten temas y situaciones específicas, se buscó explorar la concepción y 
carácter comunes a este tipo de grupalidad y forma de trabajo. Fue justamente con la 
comprensión general que se buscó reconocer por qué esta modalidad de trabajo llega, a decir de 
los participantes, a ser útil para una diversidad de temas, problemáticas y personas. Se exploraron 
los expedientes generales con los que en cada grupo se abordan en principio problemáticas 
específicas, pero que en algún nivel y forma desembocan en la elaboración de los conflictos 
subyacentes, sean de orden social o subjetivo, incluso en lo tocante a lo afectivo. Si no fuera así, 
dificilmente sus participantes lo considerarian algo tan valioso, para hacerle frente al tipo de 
problemática que en ellos buscan y dicen abordar. 

Los grupos de autoayuda son procesos que surgen en múltiples circunstancias, por las 
necesidades sociales y subjetivas que distintas personas intentan afrontar. En cada caso tienen 
herencias históricas y culturales diversas. Se consideró factible su estudio general porque se 
partió de la premisa de que se constituyen en procesos y estructuras similares. En este contexto, 
se buscó si y cómo se harían "naturales" o necesarias una serie de características. 

El grupo de autoayuda suele ser reportado como algo valioso, simplemente como espacio 
social y de apoyo, función que frecuentemente parecen cumplir sin dificultad. La noción de que 
todos los participantes tienen el mismo problema en sí es sencilla de reconocerse como 
reconfortante. Similarmente el que los participantes se puedan sentir aceptados, incluso valorados 
por otros. Pero cuando los integrantes indican que el grupo se hace su otra familia, se describe un 
espacio social de sostén. Tal vez sirvan de momento, pero ¿será que también puedan disparar 
otros procesos? 
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Al hacer tema del estudio las nociones y mecanismos que pudieran propiciar el 
establecimiento y sostenimiento del tipo de espacio descrito, con el análisis de sus características 
se buscó la posibilidad de reconocer procesos mas allá del sostén o contención social. Es así que 
se exploraron las formas en que mediante estos grupos se consiguiera apoyar otros procesos, 
gracias a la concatenación de conceptos, características y estrategias que conjuntamente 
permitieran establecer un medio que los hiciera posibles. 

Se consideró que, al describir y ejemplificar la concepción y características de estos grupos, 
se podría entonces llegar a reconocer algo de lo que hiciera posible abordar además de lo 
manifiesto, también lo latente propio de diversas problemáticas. Sería así factible conocer algo de 
lo que los participantes reconocen como útil, para trabajar los temas y problemas que buscan 
abordar. 

Con énfasis en elementos discretos de lo común y lo general, se buscó llegar a reconocer en 
términos generales la concepción y el dispositivo en su complejidad y riqueza. 

(Yen la búsqueda de aquello que pudiera ser característico para una diversidad de grupos 
de autoayuda, se buscaron también resultados que puedan llegar a ser medio para diseñar fonnas 
de apoyar estos procesos como recurso social. 

Características del proceso de investigación 

Lo que aquí se reporta y narra es un proceso de investigación cualitativa basado el! Ul! trabajo 
etnográfico que aborda un mismo género de movimiento social desde un enfoque psico-social. Se 
plantea la exploración de una serie de líneas de indagación, alrededor de lo que pudiera penn itir 
reconocer y comprender una modalidad particular de grupalidad. 

Se trata de un proceso con características de investigación participativa e investigación 
acción en el que, luego de un largo proceso inicial de observación participante que desembocó en 
una primera presentación de resultados mediante una tesis de maestría que antecede a la presente, 
se diseñó y difundió una propuesta de trabajo grupal con el objetivo de explorar si los elementos 
considerados hasta ese momento esenciales desencadenarían el tipo de grupalidad y colaboración 
social estudiados. Es importante notar que el objetivo nunca fue el proceso de intervención 
mismo, aunque éste se tomó muy interesante y pudiera bien ser objeto de otro estudio. Tampoco 
fue el objeto la integración, implementación y evaluación de un modelo de trabajo grupal, asunto 
que seguramente sería también interesante. Tanto el trabajo en comunidad como las propuestas 
hechas a quienes se interesaban en formar nuevos grupos fueron solamente instrumenlm y 
medios para llevar a cabo la investigación. 

Para presentar los hallazgos y el proceso se narran y discuten una seríe de observaciones y 
experiencias prácticas y se presentan ejemplos de participaciones y trabajo grupal. Se disc Ulen 
una serie de elementos constitutivos y fundamentales de los grupos de autoayuda, planteados 
como independientes de otras particularidades y nunca supeditados a los temas específicos o 
discursos con respecto de problemáticas particulares, ni tampoco a mecanismos y fomlas de 
trabajo propios de modelos y grupos específicos. 
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Como parte de la exposición del proceso de investigación se presenta y pondera el trabajo 
de campo y las estrategias de investigación, primeramente en la observación participante de 
grupos existentes y luego en el apoyo a la fundación de nuevos grupos. La discusión de los 
componentes operativos y conceptuales se analizaron puntualmente gracias al uso que personas 
en comunidad le dieron a las propuestas integradas a un modelo que fue diseñado y luego 
difundido como medio para explorar adicionalmente y en detalle el tema. La reflexión con base 
en el trabajo de grupos que retomaron este modelo, diseñado ex profeso para el análisis, nos 
permite reconocer y pensar el carácter general y modalidades de trabajo propias de estos entornos 
grupales para la ayuda mutua. 

Como es común en este tipo de disertación, la presentación de resultados correspondientes 
a un largo trayecto de investigación cualitativa se hace también la narración de un proceso, con lo 
que gradualmente se puede ir reconociendo cada momento de lo que permitió arribar a la 
discusión y conclusiones. Es así que se ofrece el curso mismo de la investigación y con él la 
metodología aplicada. Para ello, además de la narración del trabajo de campo, también se 
discuten las premisas y estrategias seguidas. Esto implica en ocasiones reseñar y discutir la 
concepción detrás de las estrategias aplicadas en procesos de observación participante e 
intervención. Todos son componentes del trabajo que fue necesario para explorar el objeto en 
estudio. 

Una primera etapa de investigaciólI participallte 

Desde el primer acercamiento al tema de los grupos de autoayuda se pudo reconocer que 
virtualmente la única forma observar y estudiarlos en detalle sería mediante la participación 
activa a título personal. Es así que se comenzó a estudiar el tema de la investigación participativa 
como estrategia y en la acción a definir una forma específica de trabajo de campo. En este caso 
particular, el requerimiento y modalidad necesarios para la exploración del objeto de estudio 
permitieron reconocer mejor y más pronto justamente los elementos más problemáticos y 
también los más sorprendentes del esquema, precisamente por la concepción en que se basan 
estos grupos. 

Con el mero hecho de participar quedaban lejos de estar resueltos muchos de los problemas 
que este objeto de investigación planteaba. Era inadmisible tomar notas o grabar en reuniones. 
Solamente luego de mucho tiempo de participación y habiendo sido reconocido como un par en 
cuanto integrante, se logró entonces en algunos casos realizar entrevistas realmente productivas y 
otras acciones complementarias. Pero en general la reflexión tenía que ser con base en notas 
hechas fuera de las reuniones y con cuidadosa atención de 10 usado, para respetar a los sujetos y 
grupos, siempre sin recurso a medios mecánicos de registro en grabaciones de audio o video. 

Como suele ser el caso para los investigadores abocados a esta especialidad, los 
requerimientos que la situación impuso para lograr una exploración en profundidad permitieron 
un mucho mejor avance, porque gracias a la participación de largo plazo se logró también 
reconocer el proceso del grupo y de cada participante como algo complejo, lento y laborioso. En 
lugar de un análisis superficial, se abrió la posibilidad de un reconocimiento detallado, con base 
en años de investigación participante en cientos de reuniones y docenas de grupos. (Véase 
Capítulo 1 - La investigación, p. 25 .) 
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ESTRUClURA DEL TRABAJO 

Un proceso de intervención como segunda etapa 

Con base en los resultados de una larga y detallada observación participante, para una segunda 
etapa de la exploración se diseñó una propuesta de trabajo grupal con los elementos que se 
encontró son comunes y constitutivos de este tipo de espacio social. En este diseño incidió 
también lo hallado mediante la revisión de la literatura especializada y de materiales y tex tos de 
diversos modelos de autoayuda grupal. 

Mediante un proceso de intervención en comunidad, se promovió la formación de nuevos 
grupos a los que se les propuso este nuevo modelo, como una colección de ideas, estrategias y 
mecanismos que pudieran usar o descartar. Estas acciones se presentarán como parte de la 
narración del proceso de investigación y trabajo de campo. Fue así posible explorar con mayor 
precisión las líneas de indagación planteadas para el estudio. Se aprovechó la experiencia de 
grupos que fueron apoyados en su proceso de fundación, como medio para ver en acción aquello 
a lo que se arribó con la observación y análisis en un primer momento, en cuanto a lo que puede 
dispararse y sostenerse en procesos sociales de esta índole. 

Tomando en consideración que la diferencia de temas abordados por cada grupo es muy 
variable, es importante hacer énfasis en que habiendo características fundamentales que 
permanecen iguales y son el tema tratado, es por este motivo que se consideraron de poca 
importancia los temas abordados en cada uno de los grupos que retomaron el modelo promovido. 
Con esta estrategia se hizo posible centrar la atención en la exploración del objeto en estudio. 

Siendo el tema la estructura, se analiza una disposición conceptual y operativa que 
posibilita el trabajo, comenzando por la presencia en cada caso de una noción específica sobre 
una problemática o situación que se aborda y se hace elemento aglutinante e integrador, 
propiciando un vínculo identificatorio que dispara la grupalidad. Estos elementos se estudian 
como parte de lo que hace posible la heterogeneidad necesaria para trabajar, bajo un mismo 
marco normativo y conceptual, incluso los elementos subyacentes al conflicto subjetivo y social. 
(Véase Homogeneidad y heterogeneidad en el grupo, 218.) 

Es también con el fin de ilustrar el proceso y estructura común que se abstraen las 
palabras y el discurso de integrantes, restando énfasis a las particularidades de cada grupo y de 
sus participantes. 

Estructura del trabajo 

El proceso de investigación que se reseña tomó distintas formas y caminos. La estructura del 
trabajo que aquí se presenta intenta narrar y exponer de manera organizada este proceso de 
búsqueda y los resultados obtenidos. 

Se puede decir que el centro del trabajo es el Capítulo IV - La ayuda mutua en acción (p. 
131) Y en particular la Ilustración de una reunión de grupo (p. 140). Todo lo que antecede 
pudiera considerarse preparación para la lectura de este capítulo. Lo que se encuentra después ~ o n 
reflexiones para un desenlace con las que se va cerrando. 

En términos generales y para que el lector tenga un panorama del trabajo, se describen 
adelante los temas tratados en cada uno de los capítulos que se encuentran después de esta 
introducción: 
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1. En el Capítulo I - La investigación (p. 25) se ofrece una reflexión y aprox imación al 
tema, el planteamiento del problema, la justificación, objetivos, líneas de indagación y 
consideraciones sobre la elección de autores y conceptos. También se describe el trabajo 
realizado, etapas, componentes y productos. 

11. En el Capítulo Il - Reflexiones sobre perspectivas y estrategias (p. 65) se exponen puntos 
de partida y consideraciones que definieron la manera en que se llevó a cabo la 
investigación, considerando por ejemplo formas de pensar los fenómenos grupales que 
fueron útiles. También se reseñan las modalidades de trabajo que constituyen parte de la 
metodología seguida. 

III. En el Capítulo III - Conceptos y mecanismos de la ayuda mutua (p. 99) se discuten 
nociones y elementos operativos fundantes y fundamentales para el trabajo en grupos de 
auto ayuda, que se establecen como espacios y formas de organización social propicias 
para el apoyo mutuo. 

IV. En el Capítulo IV - La ayuda mutua en acción (p. 131) se presentan en sus varios 
apartados ejemplos y transcripciones para reconocer el carácter de la ayuda mutua grupal, 
acompañados de comentarios y discusión, que también anticipa y prepara las 
conclusiones. Son materiales generados a partir del trabajo de campo, tanto en grupos a 
los que se apoyó en su formación y que retomaron las propuestas diseñadas para explorar 
adicionalmente el tema, como en grupos estables previamente existentes, que fueron 
observados mediante una modalidad de observación participante y además algunos de sus 
integrantes entrevistados. (También se entrevistaron grupalmente familias de integrantes 
de grupo.) 

V. El Capítulo V-Discusión (p. 193) constituye la discusión y cierre. Es importante recalcar 
que a lo largo del trabajo se presentan elementos tanto de la metodología, como de la 
reflexión conceptual y los resultados obtenidos. En particular en éste último capítulo se 
habla de Los grupos de autoayuda y el medio social (p. 193); Procesos subjetivos y ayuda 
mutua grupal (p. 202); y El dispositivo y sus efectos (p. 202) para la elaboración de 
conflictos psicosociales en los sujetos. Los grupos de autoayuda y la ayuda mutua (p. 
226) se ofrece una reflexión general sobre la ayuda mutua como concepción, búsqueda y 
utopía, para la cual el grupo de autoayuda es la forma de materializar y operativizar esa 
propuesta en una práctica y dispositivo, que configuran una específica forma de 
grupalidad. 

Después de las Conclusiones (p. 233) se incluye también un breve Epílogo (p. 233), la 
Bibliografla y fuentes de información (p. 239) Y un Índice temático (p. 263). En los Anexos (p. 
267) se encuentran una serie de textos complementarios que puede ser pertinente leer si se busca 
ahondar en la forma en que se planteó y desarrolló el trabajo de campo y proceso de 
investigación. 
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Capítulo 1 - La investigación: tema, problema y 
trabajo realizado 
El presente capítulo comienza con una primera reflexión y aproximación al tema del estudio. 
Seguidamente se pasa al planteamiento del problema y otras secciones correspondientes, tales 
como la justificación, objetivos, líneas de indagación y consideraciones sobre la elección de 
autores y conceptos. Finalmente se describe el trabajo realizado para la investigación, con sus 
etapas, componentes y productos. 

Para entrar en materia 

Para adentrarnos en el tema comenzaremos con una reflexión que nos permita pensar en términos 
generales el asunto de la ayuda mutua, así como los grupos de autoayuda y su proceso. Es 
también una forma de comenzar una reflexión que trata sobre lo que social y subjetivamente 
parece atraer y desencadenar la propuesta de asociarse con otros, en grupos que se constituyen en 
medios sociales con los que se propone una forma de intercambio y colaboración particulares. 

¿De que se trata la ayuda mutua? 

Al inicio del proceso de investigación participante el tema de los grupos de autoayuda era un 
misterio, pero al mismo tiempo algo intrigante. ¿Sería posible que las personas se ayudaran, sin 
un profesional de por medio, para superar problemas tan serios y determinantes? Buscar entender 
lo que ahí se presentaba pronto se hizo apasionante. Pero, ¿por qué se hizo interesante tan pronto? 
Simplemente por la propia participación que se emprendió para abordar el tema. Al vivir el 
proceso, la investigación tomó el control y el investigador se hizo un cruce de caminos; el nudo 
entre discursos e instituciones; una herramienta del proceso en que la propia curiosidad y 
participación fueron permitiendo también el avance. 

Inmediatamente era reconocible la potencia de éstos espacios. ¡Cuantas vivencias puede 
haber en los grupos! Cuanto se puede aprender y cuanto se pueden transformar los sujetos. Y 
¡cómo puede impactar todo esto a la familia y otros espacios! Sin duda, por la simple 
participación, viviendo la experiencia, todo esto era reconocible, como para cualquier otro 
integrante. Se vive y se siente que la participación puede transformar subjetividades. Pero ¿qué es 
lo que haria todo esto posible? ¿Qué genera un proceso social de este tipo? ¿Por qué ofrece algo 
tan especial? ¿Por qué los sujetos buscan estos espacios? Se obtuvo mucho y tal vez solamente un 
poco de ello pueda ser presentado aquí al lector. 

Como parte de la presencia social de estos grupos, suele haber una serie de supuestos 
implícitos que se van generando. Se puede suponer que en ellos y con ellos se logran enfrentar 
algunas cosas. Tal vez algo se piensa que ofrecen. Pero también algo se teme, generan duda. Los 
integrantes los conciben y definen como "terapéuticos". ¿Será que se les teme a los grupos como 
a la terapia? Tal vez se trata de resistencias. También se identifican como "sectas" o personas con 
algún tipo de fanatismo. Al inicio no había nada en claro. Se buscó lograr una primera 
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aproximación neutral al campo, sin una visión o juicio previo. Habia muchas cosas por ver y era 
importante intentar un primer reconocimiento a través de cristales sin tintes. 

Se comenzó por explorar el modelo y grupos más conocidos, los grupos que trabajan con 
base en la propuesta originada en Alcohólicos Anónimos (AA) y que son denominados de " 12 
pasos". Existen múltiples y muy distintas modalidades de ese mismo modelo, pero corno incluso 
el observador casual puede apreciar, hay muchos otros modelos. El primer hallazgo de la primera 
exploración, nada espectacular, pernlitió reconocer que en todos los grupos y modelos se opera 
en esencia de manera similar y con ello se logró entonces definir y delimitar el estudio. 

¿Cómo reconocer que estos grupos son tan similares? Tal vez simplemente porque a todos 
se les denomina grupos de autoayuda. Tal vez algo hubiera en la aparente capacidad generalizada 
y popular de saber reconocer y discernirlos. Pero mas allá de esto, lo importante es atreverse a 
dudar de los discursos particulares. Especialmente puede ser importante dudar o matizar y 
analizar las argumentaciones propias del discurso en cada grupo, en cuanto a los supuestos 
motivos de su posible eficacia y también las propuestas de lo que los constituye en cuanto a sus 
mecánicas y formas de operar. Los conceptos paraguas o totalizadores, tales corno neurós is, 
codependencia, relaciones destructivas, adicción, autoestima y otros, también pueden obturar el 
reconocirrüento y comprensión de lo esencial, aunque veremos que son operativos y se hacen 
constitutivos de estos espacios. 

Se puede anticipar que funcionan similarmente porque tanto su concepción corno en buena 
medida la mecánica de las juntas son similares. Pueden ser importantes las diferencias 
presentadas con cada modelo, grupo y discurso, pero hay algo común, una concepción y lógica 
propias de una misma propuesta y utopía unidas a una similar forma de operar, relacionarse e 
interactuar. La concepción y el dispositivo grupal y social son lo que se buscará describir y 
explicar, especialmente buscando reconocer lo que puede llegar a incidir en los sujetos y su 
constitución subjetiva. 

Al parecer algo se mueve, algo pasa en al menos algunos de los participantes. Pero si es que 
se llega a trabajar en los grupos al menos parte del conflicto de cada uno, ¿cómo es esto?; ¿en qué 
forma? y ¿qué se entiende por conflicto subjetivo? En este trabajo se habla de los 110 lugares en 
los que quedan atrapados los sujetos. Se habla de una sociedad que produce a sujetos constituidos 
en una clausura e imposibilidad de proyecto de vida e inclusive, tal vez hasta de subjetividad. Un 
sistema social y económico que genera sujetos entrampados en profundos sin sentidos. quienes 
con dificultad siguen siendo sociales y sociables. 

En los grupos de autoayuda se habla de compartir experiencias. Se intenta habitar una 
situación de vida y sociedad que se han hecho dificiles subjetivamente. Se establecen vínculos 
con otros y una forma de participación social. En este tipo de situación problemática, tal "ez 
cualquier forma de participación social que se haga posible para los sujetos pudiera 'ofrecer la 
posibilidad de romper en alguna medida entrampamientos. Si se ofreciera la posibilidad de 
integrarse a un medio social tolerante y estructurado, para ejercitarse en la participación social, 
entonces esto llegaría a ser algo muy significativo. 

Los grupos de autoayuda ¿serán un medio social para reintegrarse al lenguaje y el sentido y 
para tener y ocupar un sitio "por el simple hecho de existir"? 

La posibilidad de ser nuevamente un sujeto que tiene "su" lugar en un medio social al que 
siente o "sabe" que pertenece es algo que puede tener un efecto trascendental para las personas. 
Es ventajoso en lo personal y emocional. Es un elemento de identidad y se hace parte de un 
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proceso con el que vuelve a generarse un sentimiento de valor y la capacidad de responsabilidad 
subjetiva. Si escuchar permite aprender y aprendizaje significa poder dialogar, un espacio para la 
escucha se ofrece como un medio propicio para la construcción de autonomía y subjetividad. En 
una cultura grupal de responsabilidad sobre los propios actos -<lesde acudir voluntariamente y 
participar para lograr un avance o beneficio propio o autoayuda, hasta sostener el espacio y 
apoyar a otros- tal vez se pueda inaugurar la posibilidad de generar algo en cada sujeto. 

Existen muchos y distintos grupos de autoayuda 

Para reconocer la enorme diversidad de grupos de autoayuda existentes sale sobrando un gran 
estudio. Apenas comienza uno a indagar en el tema, encuentra que más allá de los grupos 
abocados a temas de adicción, existen muchos otros en los que se trabaja sobre asuntos tales 
como vivir con una enfermedad (reumatismo; litiasis); ser familiar de personas con una situación 
de vida específica (Parkinson, adultos mayores). Pronto se pueden identificar grupos que trabajan 
con base en problemáticas, situaciones de vida o concepciones sobre los conflictos subjetivos que 
pueden muy bien albergar a casi cualquier persona. Es el caso de los que hablan de nociones tales 
como codependencia; autoestima; relaciones destructivas; neurosis; etcétera. Otros grupos se 
configuran alrededor de sucesos traumáticos, tales como el duelo; divorcio o desplazamiento. 

Los discursos propios de algunos grupos, modelos o asociaciones de grupos en ocasiones 
parecen ofrecer respuesta o solución a problemas y conflictos subjetivos de origen mas diverso. 
En el discurso de los que se basan en el modelo mas difundido, originado en Alcohólicos 
Anónimos y conocido como de "12 pasos", se incluye una propuesta que pretende que su forma 
de trabajo y modelo sea la base y origen de todo grupo de autoayuda existente. Basta con 
escuchar a integrantes de grupo y poner atención a la información que recibimos sobre ellos para 
reconocer que hay una gran diversidad de modalidades de grupo de autoayuda, incluso entre los 
que supuestamente operan con base en un mismo modelo. Las diferencias pueden ser enormes. 
Sus orígenes también. 

Conforme analizamos su carácter fundamental, podemos reconocer que antes que ser el 
producto de un proceso histórico único, son procesos sociales muy humanos y se constituyen con 
facilidad, por coincidir con múltiples elementos de lo característico a la socialidad y sociabilidad 
que nos es intrínseca. Sin dificultad las personas responden que la familia y otros muchos grupos 
pueden ser considerados de autoayuda o ayuda mutua. Pero siendo más precisos, con lo que 
adelante revisaremos será posible discernir con mayor claridad. Veremos que los grupos de 
autoayuda son muchos, tienen distinto origen y una larga historia. Pero, con todo ¡seguimos 
teniendo la capacidad de reconocerlos! Podemos identificarlos, agruparlos y asociarlos entre sí, 
porque tienen mucho en común. 

Los grupos de autoayuda y la ayuda mutua 

Consideremos para comenzar los términos auto ayuda y ayuda mutua. Hablamos de grupos de 
autoayuda, pero también de la ayuda mutua que se ofrece. Los nombres frecuentemente dicen 
mucho y esta no es la excepción. 

Una persona acude a un grupo de auto ayuda voluntariamente y similarmente deja de asistir. 
Busca resolver o abordar una situación que personalmente siente o vive como problemática o 
conflictiva. Los asuntos que busca abordar pueden haberse hecho una dificultad que le tiene 
desde triste hasta en el borde de la muerte. Acude buscando formas de afrontar lo que necesita 
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cambiar o resolver, con respecto de una situación subjetiva, familiar y social. Al buscar y acudir 
deseando ayudarse, se está haciendo responsable, para empezar simplemente de esa decisión, 
nada desdeñable. 

Generalmente queda claro para quien emprende esa denominada autoayuda cuando llega a 
un grupo que acude al encuentro de otros como él o ella, antes que a una asistencia técnica o 
profesional. Siendo siempre un encuentro con otros, los profesionales e investigadores los 
denominamos también grupos de ayuda mutua. Pero este último concepto implica mucho más. 

En esa primera búsqueda podemos fácilmente reconocer un intento de encontrarse con 
quienes tal vez vivan algo similar. Es el deseo de saber si otros pueden también estar sufriendo lo 
mismo, o al menos algo similar. Es una pesquisa iniciada en una gran soledad y aislamiento, pero 
con la promesa de que tal vez existan quienes vivan lo mismo y entonces se pueda dejar de estar 
solo. A partir del sufrimiento y desconsuelo que el sentimiento de aislamiento conlleva es que se 
da una búsqueda y el deseo de ayudarse. Este es un acto autónomo y una elección de 
responsabilidad. En adelante veremos lo importante y esencial que es para esta forma de relación 
social, grupalidad y trabajo colaborativo el tema de la responsabilidad. Pero, hacerse cargo no es 
tan fácil. Al menos no estando solos. Es aquí que la noción de una ayuda mutua entra en juego. 

Quien llega a un grupo de auto ayuda se encuentra con otros que comparten una conccpción 
y discurso que integra una utopía o filosofía de ayuda mutua, así como una forma específica de 
trabajar juntos sobre una tarea personal y proyecto compartido que se materializa en el grupo de 
auto ayuda como método. Se dice en algunos grupos que el nuevo participante "cae en bland ito" 
al apoyo y los brazos de otros, que se pueden y saben reconocer en el nuevo. Empáticamente 
comprenden su dificultad y situación, su búsqueda y anhelo, desde un punto de vista 
profundamente humano y personal. Es así que reaccionan ante cada persona que acude con una 
bienvenida y acogida, misma que puede en casos estar enteramente ritualizada, pero que es en 
esencia la expresión de un sentimiento de comunidad. 

Ayuda mutua es una idea que nos habla de colaboración. Nos invita a pensar en el apoyo 
personal que puede representar el estar con otros y ser animados para avanzar. Habla también de 
una igualdad u horizontalidad. Es la idea y promesa tal vez irrealizable de unirse a otros sin 
jerarquías, para afrontar un problema o resolver una situación. 

Es distinto arreglar un desperfecto con el apoyo de otros que solo. Y esto es enteramente 
distinto a encargarle el trabajo a un profesional, incluso si se hace en colaboración con el mismo. 
La noción de autoayuda es una propuesta emparentada con la idea del "hágalo usted mismo". 
Puede en muchos sentidos ser mejor hacer las cosas con base en un saber especializado, 
experiencia profesional y herramientas técnicas. Pero eso es otra cosa. Al hacer las cosas uno 
mismo, más allá del gusto de haberlo logrado por cuenta propia, el efecto es que la situación 
misma cambia radicalmente. Además de haber resuelto o avanzado en un problema, el resultado 
es un aprendizaje que va mas allá de lo que hubo que hacer y saber para abordar el asunto 
específico. Implica un cambio en la disposición personal y un proceso de autonomía con el que 
la acción necesaria para hacerle frente a una situación o problema nos lleva hacia otra f orma de 
subjetividad. 

La información especializada puede tal vez contribuir mucho para resolver un problema. 
Pero haciéndolo uno mismo, especialmente con el apoyo de otros en similares circunstancias, el 
resultado fínal de la acción, más allá de solamente permitir hacerle frente al problema, es entrar 
en una filosofía, distinta y contraria a la de la especialización, tecnificación y adquisición en el 
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mercado de una respuesta o solución técnica y profesional. Es algo emparentado con la filosofia 
anarquista. Es una propuesta de auto gestión y autonomía. Desde el gran pequeño primer paso de 
acudir a un grupo y aceptar trabajar con otros en igualdad de circunstancias, es un tránsito hacia 
el autogobierno del propio sujeto. 

Primeras reflexiones sobre algunos conceptos básicos 

La ayuda lIIutua 

La ayuda mutua es una idea que permite concebir y pensar algunas formas de relación social. Se 
puede decir que ayuda mutua es toda relación en la que unos y otros se apoyan recíprocamente 
para superar una situación o problemática. 

Ayudar a otro puede ser reconocer un problema o situación de vida desde fuera, más 
objetivamente, menos emocionalmente. Cuando una persona tiene dificultad para abordar una 
situación, para confrontar un problema o tarea, la colaboración suele ser la forma de llevar 
adelante el proyecto que se defina como necesario. 

Si se está atorado, la ayuda es lo que se recibe para adelantar un proceso por parte de otros. 
El que ayuda reconoce una necesidad y se reconoce en la posibilidad de apoyar. Pero esto no 
implica necesariamente un conocimiento especializado ni una destreza profesional. Y decir que la 
ayuda es mutua supone una situación en la que los participantes son personas comunes, sin un 
saber o forma de hacer las cosas que requiera un estudio formal o sistematizado. La noción 
conlleva una situación horizontal, entre quienes se identifican como iguales, pares que se 
aglutinan alrededor de una situación y proyecto. Se hacen entonces personas que cooperan; que 
trabajan; que piensan, hablan y buscan estrategias y alternativas. Es con esta base que se tienden 
a propiciar formas relativamente democráticas, pacíficas y concertadas para una acción que se 
concibe como empresa conj unta. 

En la ayuda mutua el apoyo pasa por procesos de identificación, La idea de ayuda mutua es 
otra forma de denominar el vínculo entre personas que comparten similares valores; situación de 
vida; momentos; y procesos de transición. Hablar de sociedad implica grupalidad, porque ésta es 
la forma en que las personas se reúnen. En general la acción humana es inmediatamente una 
acción colaborativa, que se lleva a cabo entre varios, aún en el mundo imaginario al interior de 
cada sujeto. Y en el mundo exterior, esos varios tienden a agruparse en pequeños núcleos. Unos 
pocos. Algunas personas que emprenden una actividad conjuntamente. Se distribuyen las tareas 
necesarias para llevar a término un proyecto, sea pequeño o grande, tanto individual como 
colectivo, para abordar una situación subjetiva que congrega. 

Funcionar en colaboración con otros es el carácter fundamental de la socialidad. Aunque se 
anticipe que el conflicto y la dificultad serán parte, se hace natural reunirse y esto puede incluso 
ser agradable. En parte, se disfruta de la compañía de otros porque la posibilidad de afrontar 
situaciones y empresas conjuntamente brinda seguridad y también el sentimiento de que se es 
alguien que vale para otros. Incluso y tal vez especialmente en medio de la lucha por el poder, 
cada sujeto es y se hace significativo o importante para otros y para sí mismo. Participar brinda 
identidad y sentido. Las personas se reúnen antes que nada por el valor personal que ofrece el 
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sentirse parte con otros y el reconocerse mutuamente, gracias a la acción y sus efectos en la 
realidad social y subjetiva que se vive como propia y que brinda esa identidad. 

Se suelen buscar situaciones en las que se genere una disposición para aprender de otros y 
puede valorarse mejor cuando otros aprenden de la propia persona. Gracias a una acción común 
con ese signo, se puede llegar a reconocer lo que cada uno tiene de valioso. Se busca a otros para 
reconocer lo que se desea ser. Al conocer a la otra persona y lo que puede brindar, se llega a 
encontrar lo que se desearía adoptar y hacer propio. También se desea "simplemente" platicar con 
otros, desahogar o sacar una serie de cosas. En algunas circunstancias cada uno puede 
reconocerse en su capacidad de escucharse y escuchar. Además del desahogo que permite el 
hablar, se pueden llegar a reconocer situaciones y vivencias propias en las de otros. Incluso llegar 
a comprenderlas y con ello hacerlas más manejables, menos dificiles. Pero también 
transformarlas en algo distinto de lo que originalmente eran en un momento de tensión y 
conflicto de sentido. 

Para convertir la experiencia en algo que pueda ser contado y que deje de ser motivo de 
conflicto y tensión personal, se busca decir a otros lo que se siente y ha vivido para irlo 
transformando, resolviendo y cambiando de signo y significado. En lugar de que algo siga siendo 
doloroso, se puede así llegar a transformar lo vivido en saber y experiencia valorada. Para ello es 
necesario poder hablarlo. Llevar lo vivido más allá de lo que actualmente es. Intercambiar con 
otros para avanzar, moverse y salir del estancamiento que impone el valor actual que se les 
asigna a los acontecimientos, vivencias y lugares que se ocupan. 

Las reuniones son por diversión; para conocer; para relacionarse y convivir; para salirse de 
la propia persona y ensimismamiento. Para disfrutar del trato con otros. Pero también para 
desanudar aquello que está atorado. Hablando con otros también se intenta transformar lo 
dramático en comedia y humor. Y cuando esto se logra hacer rutinariamente, entre varias 
personas que así reconocen e identifican el carácter de su actividad, se van estableciendo marcos 
de relación que pueden incluso ayudar a ir reconstruyendo subjetividades, especialmente cuando 
la forma de interacción y estructura social que se logra establecer lo permite e incluso llega a 
hacerlo necesario. 

Participar en reuniones con otros puede ser reconfortante y brindar alguna tranquilidad, 
simplemente por estar reunidos y saber que en alguna medida uno es importante para otros. Y 
puede ser reconfortante lograr finalmente pedir ayuda, inclusive cuando se acepte que la 
responsabilidad última es propia. Igualmente valioso puede ser el saber que se puede ofrecer 
ayuda y sentirse en una situación en la que se considera que hay entendimiento afectivo, o una 
aceptación mutua tal que se pueden tranquilamente recibir y ofrecer palabras y saberes. Por muy 
mínimo o aparentemente intrascendente que parezca lo que se ofrece, se refrenda la importancia 
de unos para otros y de cada uno. Se fortalece la propia identidad, simplemente como seres 
humanos nuevamente inmersos en sociedad con otros. Cada uno se hace y se siente valioso. 

En la relación con otros puede haber elementos racionales y conscientes, pero también otros 
velados, que no se dicen o que son llanamente inconscientes. Se suelen dar procesos 
identificatorios en los que unos y otros se reconocen en sus historias, sus vidas, sus lugares, sus 
valores. Especialmente en sus momentos de debilidad, mezquindad y soledad. Y en situaciones y 
posiciones sociales y familiares. Cada uno puede verse y reconocerse o sentirse similar a otros en 
algún sentido. Se llega a entrar en procesos en los que, cuando algo del otro gusta, 
automáticamente también se valora la propia subjetividad. Hay en todo esto erotismo y 
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sensualidad, sea de forma sutil, sublimada o directa. Se suman elementos que le dan un valor a la 
relación, más allá de la información que se comparte y la ayuda que se intercambia. 

Se puede sentir y reconocer que entrar en una búsqueda de colaboración y convivencia 
puede ayudar a salir de la depresión y el sufrimiento. Se suelen buscar una perspectiva y proyecto 
que puedan hacerse propios, para compartir y ser francos con otros y hacer así grupo, "familia" y 
equipo. Y esto se llega a lograr en algunos medios y esquemas sociales específicos, apropiados 
para la relación subjetiva y el establecimiento de vínculo con otros. 

Cuando existe una situación en la que esta menos presente la información oculta, mentira e 
hipocresía. Cuando las estrategias para obtener ventaja y una mejor posición no son lo 
preponderante. Ahí donde el otro y cada uno pueda sentir que es posible hablar con apertura, se 
presentan casi automáticamente interacciones abiertas y despreocupadas; actividades y trabajos; 
juegos; tareas; viajes y cambios subjetivos que se emprenden junto con otros. Se tiende a 
colaborar mejor en un ambiente que permite a cada uno una disposición para la' confianza y 
tranquilidad. Esto es así porque para la colaboración son necesarias el menor número de 
máscaras. Se busca un escenario que no sea solamente para lo superficial, aparente o supuesto, 
Algo distinto de aquello en que la micro política marca la relación entre fuerzas y la lucha por el 
poder. 

Cuando se puede establecer la posibilidad de proyecto conjunto, tanto para emprender una 
tarea, como para conversar un tema o en general aprender de otros. Cuando la tarea es el asunto 
primordial para los que colaboran y hay un entendido de reconocimiento recíproco en el que 
ninguno es percibido como amenazador o esencialmente distinto, el asunto central se puede llegar 
a hacer avanzar en los objetivos de conjunto. Con un nivel menor de lucha y competencia, se 
logra mejor hacer equipo y definir un proyecto común en el que cada uno se inscriba y defina el 
propio proyecto personal. En ocasiones la colaboración social puede pasar a ser el 
establecimiento de una pequeña sociedad cooperativa basada en una noción de ayuda mutua. 

La colaboració" 

El apoyo mutuo es un concepto que permite pensar sobre lo que es necesario para establecer una 
situación de trabajo conjunto. Aquello que sirve para configurar un medio social que también 
permita a cada uno ser valioso como persona, para sí y para otros. Esto es fundamental en el 
sentido de lo imaginario y simbólico, porque permite establecer la situación necesaria para 
afrontar lo que hay que abordar en el camino, tanto en lo personal como para la empresa común. 
Mediante formas de organización social que se materializan en lo grupal se reúnen los elementos 
subjetivos y un proyecto común. Y para lograr el avance en ambos planos el trabajo implica 
desanudar tanto lo subjetivo como lo colectivo. Así se integra la tarea de superación personal con 
la de consolidación de equipo y grupo. Al pasar el tiempo y con el trabajo conjunto, se va 
haciendo necesario y se define en sus varios niveles un medio social y cultural en todo aquello 
que es propicio para este tipo de proceso. 

La colaboración se establece cuando diversas personas se ven reunidas coyunturalmente 
por una situación común que necesitan resolver. Entonces se detienen a hablar. Esto tanto en una 
familia como en un equipo; un conjunto de amigos; entre personas que estudian en común o en 
un grupo de trabajo. Se discuten los asuntos que hay que resolver. Se distribuyen tareas. Se 
reconocen y se asignan actividades, conforme a lo que cada uno es capaz de llevar a cabo o bien 
decide y elige intentar. Se habla y se acuerda para entrar en acción. Puede luego nuevamente 
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detenerse todo, para considerar aquellos elementos que hay que cambiar. Se hacen pausas que 
implican un trabajo sobre los obstáculos, para reiniciar y avanzar mejor. 

En estos casos suele ser necesaria (a) una comunicación cOllstante que facilite la 
colaboración y permita el avance en la tarea común y en los procesos subjetivos de cada 
participante. También (b) una similar noción de los objetivos y de la empresa. Pero lo que hace 
posible tanto la (a) comunicación como (b) el acuerdo en cuanto a objetivos es (c) la forma de 
organización y estructura para el trabajo que se establece. A esto contribuye en mucho 111/0 

concepción común de lo que se hace, como puede por ejemplo ser una noción de ayuda mutua y 
otros conceptos alrededor de ésta. 

Hablar en común es también negociar y decidir qué es lo que se está haciendo. Que todos 
puedan ubicar un lugar para si mismos en la actividad a cada momento. Pero además que puedan 
reconocer, mediante un esquema similar, la importancia simbólica y práctica del encuentro, tanto 
en lo personal como en cuanto a un compromiso social. Cada uno necesita identificar su valor 
como sujeto social y el de su acción en la interacción y el diálogo, como parte de proyectos 
propios y también otros más allá de la propia persona. 

Los participantes hablan y acuerdan, buscando coherencia entre sus esferas de acción y 
sentido y en la actividad común del trabajo de grupo. Se incluye y convoca a cada participante. 
En cada momento se asumen lugares y emprenden actividades que se hacen parte de un proceso 
subjetivo y de colaboración. El trabajo grupal implica un trabajo personal, porque la actividad se 
hace parte de una participación en la que el propio ritmo de conjunto permite comprender 
procesos y emprender de mejor forma cada actividad. Estando solos es común avanzar menos; 
trabajar, actuar, desenvolverse, cambiar y superarse a un ritmo menor. También es común irse 
deteniendo hasta el alto total. Incluso quedar instalado el sujeto en la depresión. Integrarse al 
grupo es también la posibilidad de unirse a la acción conjunta con todo y su ritmo propio, además 
de contar con apoyo. 

La colaboración lleva a dejar a un lado lo superfluo, los temores o el ensimismamiento en 
reflexiones poco productivas. Generalmente suele hacer posible abordar la acción, el cambio y el 
movimiento necesarios, sean de orden simbólico, subjetivo o simplemente en cuanto a la 
información y destrezas necesarias para abordar de manera práctica una problemática. Pero ¿cuál 
es la columna vertebral, eje, o motor de un grupo? ¿Es el vínculo emocional? ¿La importancia de 
los otros para nosotros? O bien ¿la tarea y empresa personal y colectiva? Cada uno de éstos 
elementos permiten hacerse y ser parte de un equipo y grupo. El objetivo personal se ve 
vinculado al grupal y al proyecto. Al participar de un proyecto social también se socializa el 
proceso subjetivo. Se van construyendo y reconstruyendo subjetividades gracias al valor personal 
y significado que ofrece el vínculo con aquellos otros que se hacen significativos para cada uno. 

Cada persona se configura como sujeto gracias al sentido simbólico de un lugar, y todas las 
acciones realizadas en un núcleo humano que le es significativo. Y tal vez si en un grupo se hace 
posible algo que se pueda denominar ayuda mutua, entonces pueda también ser posible que al 
menos algunos de sus participantes lleguen con esta participación a encaminarse hacia la 
construcción de una subjetividad factible, satisfactoria y adecuada a su medio y situación. 

Grupalidad y grupo 

Se hace grupo en distintas situaciones y los grupos surgen tan espontáneamente que casi no son 
reconocidos. El equipo de trabajo; la familia; los amigos; el club social o deportivo. Pero hay 
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otras ocasiones en las que surge la grupalidad. En momentos de crisis. Con cambios importantes 
en la vida. Enfermedad; agudo conflicto; desarraigo; extranjería. En situaciones críticas en las 
que los sujetos se encuentran solos. Por una enferuledad crónica. Porque el cuerpo ha sufrido una 
transformación importante. Porque la situación de vida, económica o familiar se ha visto 
fuertemente afectada por muertes, problemas económicos, catástrofes. Se llega hacer grupo en 
aquellas situaciones en las que los sujetos se encuentran desamparados y con gran dificultad para 
abordar una problemática; un reto; un cambio. En estos casos se suele sufrir, irse deteniendo, 
entrar en conflicto y depresión. Pero también se suele buscar a otros. Buscar reconocerse en otros 
y contar con su ayuda. 

En la búsqueda de otros que puedan apoyar es común identificarse con quienes viven una 
similar situación. Especialmente cuando tienen interés y deseo por colaborar persollalmellte. Esa 
forma de asociarse y agruparse es un proceso social comlÍlI . Es una dinámica que se presenta 
frecuentemente y de manera casi imperceptible, pero que con el tiempo va consolidando 
asociaciones, saberes específicos y forulas de organización. Cada una de esas formas de 
mancomunidad o ateneo suele estar relacionada y adecuarse precisamente a situaciones de vida, 
problemáticas y conceptos que reúnen a las personas. Esta forula de agrupación es producto de la 
acción común de personas que en algún momento buscaron unirse o terminaron juntándose, por 
los más diversos motivos. 

En su momento, se busca o encuentra a otros que viven algo similar. Y se llega luego a 
sentir que es lo mismo. Sea porque es clara y directamente reconocible como igual o por un 
simple sentimiento o imagen que hace posible el mutuo reconocimiento. Esto sucede en grado y 
nivel tal que, sin más, se hace posible la escucha. Se suele además disparar una interacción que 
puede comenzar por un gran desahogo y narración; lágrimas; momentos que necesitaban ser 
expresados. Se narran asuntos que primero había que describir a otros que estuviesen receptivos. 
Es así que se llegan a inaugurar procesos subjetivos más complejos y largos, mismos que pueden 
incluso llegar a ser de resignificación y elaboración, especialmente cuando la estructura y 
concepción del medio social ayuda a que sea posible. Los sujetos pueden incluso llegar a 
reconocer que necesitaban algún espacio para el trabajo subjetivo. Al encontrar un medio social 
estructurado mediante un proceso histórico de evolución que permi te darle cabida a esa 
necesidad, se puede llegar a iniciar un trayecto que, con la acción conjunta, puede llevar a 
transiciones en las que el cambio subjetivo se haga parte de un proyecto grupal y social. Cuando 
se van estableciendo y estabilizando, estos entornos grupales suelen llegar a tener una serie de 
características y particularidades comunes. 

Grupos de alltoayllda 

Cuando lo que se puede denominar ayuda mutua queda establecido como el esquema de trabajo 
en un grupo de pares que comparten una similar situación hablamos de un grupo de autoayuda y 
existen muchos tipos . Hay aquellos en los que las personas se reúnen por una enfermedad o 
dolencia física, como lo serían grupos para diabéticos, hipertensos o personas que han sufrido 
algún tipo de cáncer y su tratamiento. Existen grupos en los que se reúnen personas que 
comparten una misma situacíón o experiencia de vida, tales como aquellos que reúnen a madres 
solteras, viudos o personas que han sufrido violencia. Hay otros en los que se aglutinan personas 
que comparten un mismo patrón compulsivo de comportamiento, alguna forma las que suelen 
denominarse adicciones, como por ejemplo los de comedores compulsivos o personas con otros 
desórdenes de alimentac ión, alcohólicos y adictos a otras substancias psi coactivas o los adictos al 

33 



PREMISAS Y PERSPECTIVAS 

trabajo o las apuestas . En otros grupos las personas se reúnen alrededor de un concepto que les 
permite identificar o hacer reconocible una serie de problemáticas, como puede ser la idea de las 
relaciones destructivas, la autoestima, la codependencia o la neurosis. Los variados grupos de 
autoayuda siguen muy diversos formatos y formas de organización. Distintas reglas y 
características para el trabajo y la reunión. 

Habiendo tal diversidad y variedad ¿por qué es que podemos hablar de los grupos de 
autoayuda como un mismo tipo de agrupación y forma de grupalidad? Es así porque en efecto 
comparten una serie de elementos. 

No obstante las diferencias en cuanto a temas, integrantes, modalidades de trabajo y otros, 
los grupos de auto ayuda comparten una serie de rasgos. Su identificación y análisis fue el objeto 
de estudio de la investigación que se reporta y discute aquí. Se buscó reconocer las propiedades 
que asumen éstas formas de asociación cuando se hacen procesos sociales regulares y 
sistemáticos. Al analizarlos como instancias de un mismo dispositivo para el trabajo grupal, la 
exploración nos lleva a reconocer particularidades propias de medios sociales que surgen como 
respuesta a la necesidad de hacerle frente, personal y colectivamente, a situaciones y 
problemáticas psico-sociales. 

Veremos adelante que los denominados grupos de autoayuda se constituyen una y otra vez 
en dispositivos grupales con características específicas, que operan con base en una misma 
concepción y que estructuran y hacen posible el sostén o contención social, el trabajo subjetivo y 
colectivo, mediante la validación e intercambio de conocimiento a partir de la experiencia de 
vida de sus integrantes. 

Premisas y perspectivas 

Sobre el lema de lo religioso 

Existe una idea mas o menos generalizada que indicaría que los grupos de autoayuda tendrían un 
carácter religioso. Además de que hay diversidad de modelos y solamente en algunos pocos de 
ellos se presentan estas características, el asunto primero es aclarar. ¿Exactamente sobre qué se 
está hablando en estos casos? 

Lo que se presenta en el modelo más difundido en México ("12 pasos") es el concepto 
teísta de un dios o poder superior. Antes que una teología y dogma estructurado, se incluye 
fundamentalmente el concepto del padre imaginario. Queda ausente la sistematización de un 
credo propia de una religión y también toda la estructura institucional y jerarquía propias de una 
iglesia. 

Incluso en esta forma limitada, el asunto sigue siendo sumamente importante, porque se 
trata del tema de la potencia y capacidad de autonomía, sobre la que también tienen efecto las 
nociones de enfermedad, compulsión y adicción, mismas que se tratan en otros apartados. (Véase 
¡Error! No se el/cuel/tra el origel/ de la referellcia., p. ¡Error! Marcador no definido .. ) Con la 
propuesta teísta se invoca a un poder otro y ajeno a la propia persona. En modelos que lo 
incluyen, este lema se debe considerar si se busca reconocer con mayor claridad el trabajo que 
puede llegar a llevarse a cabo en ellos. Se puede considerar detenidamente el discurso y esquema 
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conceptual que sea parte de algún modelo, como medio para identificar los elementos ideológicos 
de peso y su impacto en el trabajo que ahí se pueda llevar a cabo. 

Tomar la argumentación teísta de la importancia del concepto de dios como apoyo y sostén 
para los sujetos como una explicación de la posible eficacia o utilidad de la inserción y 
participación en un grupo de autoayuda es algo a considerar críticamente. Para empezar es 
cuestionable por los efectos que para una propuesta de responsabilidad y autonomía puede tener. 
En este trabajo se descarta la noción de que sean la noción teísta o la creencia religiosa lo que 
ofrece sostén en un grupo de autoayuda. Esto no es negar la religiosidad de las personas, sino que 
implica buscar en lo observable, general y argumentable aquello que opera. Antes que entrar en 
una dificil discusión filosófica, cosa que estaría enteramente fuera de los objetivos y forma de 
trabajo planteados, se buscará ofrecer al lector elementos para reconocer el carácter de los grupos 
de auto ayuda en su carácter general. Siendo que solamente una muy pequeña proporción de los 
múltiples modelos integran estas nociones, esta característica queda excluido como parte de lo 
común. 

La forma del catolicismo imperante en México suele dejar su huella en cualquier 
movimiento social. Este también es el caso de diversos grupos y asociaciones de autoayuda o 
ayuda mutua. Es precisamente el caso del modelo de " 12 pasos". La forma en que fueron 
traducidos los textos originalmente publicados por Alcohólicos Anónimos en EEUU y 
especialmente la manera en que esos textos son interpretados en este país han generado un 
discurso fuertemente marcado por el catolicismo en su versión mexicana. La gran difusión de esta 
versión de un modelo de trabajo suele marcar también la forma en que son percibidos todos los 
grupos de autoayuda. La argumentación propia del discurso de ese particular modelo se 
generaliza y presenta como aplicable a todos los grupos. Es importante no cometer este error. 

La propuesta teísta es utilizada para explicar la eficacia y los éxitos que se llegan a 
presentar para algunas problemáticas mediante la participación en grupos que operan bajo este 
específico modelo de trabajo. Se suelen tomar como verdaderos, con muy poco análisis o crítica 
formal, los mas vehementemente propugnados pero débiles o falsos argumentos comúnmente 
integrados en discursos religiosos. Aunque de manera matizada, algunas de esas propuestas se 
han hecho parte integral del discurso en algunos de los grupos que han retomado el modelo de 
"12 pasos". El asunto termina de enturbiarse gracias a que incluso algunos analistas sociales e 
investigadores que intentan abordar el tema más formalmente, caen en el error de asimilar y 
aceptar como verdaderos varíos de estos argumentos, sin un análisis y ponderación suficiente. Es 
sorprendente cómo inclusive el artículo pertinente en la Enciclopedia Británica, reconocida por el 
trabajo analítico y crítico de cada materia, asimila el discurso de AA sin discutirlo. Esto es así 
comúnmente tanto para el asunto de la supuesta utilidad de la creencia teísta o religiosa para la 
superación de las problemáticas abordadas, como en cuanto al discurso medicalizado aplicado a 
cuestiones del orden de lo simbólico, subjetivo y psicosocial. 

Además de lo anterior, por su difusión se termina por pensar que el modelo de "12 pasos" 
en particular, entre la enorme variedad y diversidad de los existentes, es el único. Con esto, 
también algunas de las falacias que se integran al discurso en algunos de esos grupos generan 
problemas para el análisis y comprensión del campo. Cuando es aceptada como premisa la 
propuesta de que es la creencia y dogma de fe teísta lo que caracteriza a este tipo de trabajo y lo 
que motiva sus efectos y resultados, se obtura la posibilidad de estudiar este objeto social con 
rigor y objetividad. 
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Considerando que el presente trabajo implicó una importante revisión bibliográfica de 
investigaciones en tomo a los grupos de autoayuda y dado que lo aquí propuesto es di stinto en 
cuanto a sus puntos de partida de lo encontrado en la literatura revisada, puede ser útil mencionar 
cómo y por qué este proyecto se posiciona en tomo a este asunto. 

Por la dificultad que representa, se terminó por descartar la noción de que la utilidad de un 
grupo como medio social para que los sujetos aborden y trabajen asuntos emocionales pueda 
depender de creencias místico-religiosas. Cuando esta concepción se encontraba integrada al 
discurso propio de un grupo o modelo, antes que abordar este tema y tipo de pensamiento, se 
siguieron buscando elementos de lo operativo y el efecto de nociones con impacto directo n el 
encuadre y la interacción. Si acaso, se intentó reconocer como se insertaba este tipo de 
pensamiento en el sistema y que efectos tenía. Es verdad que el pensamiento y las creencias 
místico-religiosas, especialmente el concepto teista, se presentan en algunos modelos. Pero para 
la configuración de un espacio grupal de ayuda mutua, estos componentes y conceptos resultaron 
ser superfluos. Con la estrategia seguida en la segunda etapa de investigación se pudo constatar 
que este tipo de grupalidad y trabajo se configura con base en elementos conceptuales y 
operativos, mismos que se pudieron reconocer en lodos los grupos y modelos estudiados. 

Frecuentemente una concepción mística del espacio termina por ser antagónica de los 
procesos subjetivos que en éstos grupos se pueden lograr. Es común que en el núcleo de la 
problemática que los sujetos intentan abordar se encuentren dilemas morales y conflictos de 
valor, además de problemáticas subjetivas y sociales que llegan a estar entramadas a conceptos y 
perspectivas religiosas. Para muchos participantes la problemática que en cada caso se intenta 
abordar, especialmente en todo lo subjetivo subyacente, se suele relacionar con estas creencias. 
Son comunes los conflictos de sentido y valor que se presentan entre discursos, concepciones, 
esquemas sociales y las estructuras familiares , políticas, económicas y otras a las que se 
pertenece. Entre ellas están las religiosas o místicas. 

Para abordar la problemática en cada caso es necesario poder trabajar cualquier tema con 
toda apertura. Es por esto que el espacio se beneficia al ser abierto conceptualmente con respecto 
de estos asuntos, antes que incluirlos como una necesidad y parte del propio discurso que 
configura al grupo. Planteando de inicio esta argumentación, se hizo necesario considerar como 
premisa que el trabajo se lograria mejor excluyendo o tratando como un elemento no esencial 
cualquier noción mística, mágica o religiosa que se presentara como parte integral de algún 
modelo o discurso grupal. 

Cuando estos elementos son parte del discurso y modelo, algunos participantes los sicnten 
como algo positivo y bienvenido, debido a que coincide con su propio esquema y pensamiento. 
Pero incluso para esos mismos participantes, este tipo de contenido se hace problemático el/alldo 
es parte integral del modelo. La lógica conceptual que ayuda a establecer el espacio de trah 'jo 
opera mejor con mayor apertura y por tanto mediante la laicidad del modelo. Entre otras cosas, 
esto permite precisamente el hablar y trabajar los sujetos todo tipo de asunto y temática. Es . sí 
que los participantes logran tratar todas sus creencias, como se observó en muchos casos sin 
dejar por ello de operar con base en el tipo de pensamiento que les sea propio. Esto implica que la 
laicidad del modelo facilita a cada participante el hablar y trabajar mejor, incluso sobre lo 
religioso. Esto sin importar con cuanto énfasis se presente la propuesta contraria en los discursos 

36 



CAPiTUW 1- L. INVESTlGAClON . rEMA. PROBLEMA y TRABAJO REALIZADO 

y como parte de las creencias de algunos sujetos y en algunos modelos. (Caso frecuente en los de 
12 pasos.) 

En una medida importante el trabajo pasa por la elaboración de conflictos emocionales y 
psico-afectivos, con base en los procesos que el medio social del grupo hace posibles. Cada tipo 
de pensamiento y las creencias de cada uno son parte de lo que requiere ser tratado. Las nociones 
de culpa o un padre imaginario pueden ir en contra de procesos de responsabilidad o autonomía. 
En ocasiones estos temas y problemas son el núcleo de la problemática subjetiva. Aunque las 
concepciones integradas al discurso de algún grupo o modelo particular integren este tipo de 
elementos, considerarlos parte de lo que define a este tipo de sistema social y grupal como 
generalidad obtura la posibilidad de reconocer y comprender su esenc ia. 

Siendo que la mayoría de modelos y modalidades operall s ill componentes místico
religiosos y sin embargo ofrecen una ayuda también considerada muy valiosa por sus 
participantes y que el objetivo fue buscar y reconocer el carácter general de esta forma de 
respuesta social, estudiar estas características iba contra el planteamiento. 

Una breve reflexión sociológica 

Pongámonos de acuerdo con Durkheim en que " los hechos sociales deben ser tratados como 
cosas" (1994:12) para ir mas allá de un análisis ideológico, basado en "nociones confusas, 
mescolanzas indistintas de impresiones vagas de prejuicios y de pasiones" (p. 38). Si buscamos 
las causas que suscitan el surgimiento de estos grupos y la función que cumplen, estudiando 
detalladamente su concepción y modalidades de operac ión, podremos entonces sí pasar al 
análisis. Esto intentamos hacer en la investigación que aquí se reporta y en los párrafos que 
siguen. 

En pueblos indígenas y culturas tradicionales, menos instituidas y organizadas 
políticamente, sin un esquema de estado, aunque no por ello menos complejas, se solían y suelen 
presentar mecanismos por los cuales una persona que ha roto las normas y por ello ha sido 
expulsada de su medio social de pertenencia, tiene a su disposición y se le ofrecen formas de 
reintegrarse. Estas formas de asimilar nuevamente al sujeto expulsado, por la desviación con 
respecto a la normatividad y subjetividad aceptable para ese medio, implican rituales, 
mecanismos y actividades que, dentro de su esquema de comprensión del mundo, permiten 
resarcir y restituir el daño que se considera que el sujeto causó a su comunidad, sea simbólica o 
materialmente. Después de cumplir con los requisitos y proceso necesarios, se hace posible el 
regreso y reintegración social del sujeto expulsado. 

Se puede decir que los grupos de autoayuda se constituyen en un sistema por el cual los 
sujetos en conflicto subjetivo y social tienen a su disposición espacios, mecanismos y procesos 
para reincorporarse socialmente y construirse subjetivamente, como parte de una sociedad 
específica. Es decir que se hacen medios para llevar a cabo procesos de reincorporación social. 
Habiendo sido sujetos en mayor o menor medida excluidos o estigmatizados, se puede en el 
grupo trabajar para revertir este estado de cosas. Sea en una cultura tradicional, grupo étnico o 
pueblo indígena, pero también en una sociedad similar a las nuestras, a este proceso se le puede 
bien denominar una forma de ligar nuevamente, volver a unir o re-ligión del sujeto a su medio 
social, partielldo del sentido etimológico del término. Esto sería un dispositivo para re-ligar y la 
religión como trayecto y proceso, mediante el cual una persona pueda nuevamente integrarse al 
ámbito social de pertenencia. 
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En el diversificado medio siempre en movimiento de los muy variados modelos y fonnas 
que adoptan los grupos de autoayuda, el trabajo implica una serie de elementos entre los cuales 
no se encuentran de manera generalizada ni una creencia mística o mágica sobre el mundo, ni 
tampoco una noción teísta, aunque en algún modelo y discurso particular esto se proponga como 
imprescindible. La forma en que distintos conceptos se hacen parte del proceso se verá a lo largo 
de este texto. 

Siendo este estudio sobre los grupos mismos y lo que los estructura y sostiene, se habla de 
que hay algo en el dispositivo y esquema conceptual y relacional que permite desarmar al menos 
en parte el conflicto subjetivo propio de los sujetos participantes. Los resultados que con la 
participación se pueden obtener se analizan con base en elementos observables, como por 
ejemplo la posibilidad de establecer una situación de una importante capacidad de escucha. Es 
también constitutivo del sujeto y posibilidad de superar el conflicto estar en un espacio social 
menos duro, competitivo o agresivo y además con otros que se encuentran en similares 
condiciones de fragilidad subjetiva y afectiva. 

En la búsqueda de lo general y propio de esta forma de organización social y grupalidad, 
tal vez fuera pertinente preguntamos: ¿Cómo puede un discurso particular atrapar a los sujetos en 
un esquema que, en lugar de apoyar el cambio subjetivo, se haga un impedimento para el 
movimiento y avance? Llega a ser el caso no solamente del concepto teísta de un dios o poder 
superior, sino también de nociones tales como las de ellfermedad, adicción o compulsiólI y otras 
que sería importante analizar en cada caso. 

Hay variedad de modelos y grupos de auto ayuda que se pueden hacer sistema social de 
apoyo. Al considerar uno en particular, es importante tomar en cuenta sus caracteríSlicas. 
Analizar críticamente y con atención los conceptos que se puedan reconocer como problemát icos 
para este esquema de trabajo y propuesta puede permitimos identificar mejor aquello que pudiera 
llegar a ofrecer un grupo y por qué. Esto es debido a que así como puede haber discursos que 
atrapan a los sujetos, también los hay que apoyan el movimiento y que pueden ser especialmente 
propicios como medios para el establecimiento del espacio y trabajo. Como se verá adelante, este 
sería el caso de las nociones "paraguas," "cúbrelo-todo," como serían la co-dependencia, 
relaciones destructivas y otras. Pero también es necesario considerar y descartar aquellas 
características que suelen ser propuestas como generales o necesarias sin serlo. 

Tomando como ejemplo cualquiera de los grupos que operan sin recurrir a ello, fácilmente 
quedará excluida para quienes estudien el tema la supuesta necesidad de conceptos y 
componentes místico-religiosos, tan reiterativa e insistentemente propuesta por algunos, 
posiblemente como efecto del propio discurso teísta y religioso. Por numerosos que sean, los que 
se basan en el esquema de AA son solamente un muy importante ejemplo, entre la gran variedad 
de grupos y modelos de autoayuda. 

La metáfora de eIlfermedad y cura y la terminología médica 

En este estudio no se utiliza la terminología y metáfora de enfermedad-cura aplicada a 
problemáticas sociales y subjetivas porque obtura la posibilidad de reconocer y comprender 
procesos intra e intersubjetivos que son primordialmente del orden de las finalidades; el 
significado; las relaciones simbólicas y el lenguaje; los procesos sociales y subjetivos; y la lucha 
por el poder. 
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Parte del discurso en algunos grupos es una noción de enfermedad, aplicada a la situación y 
problemática común de los participantes. Esto tampoco implica que esa noción sea propia del 
dispositivo general. La noción de enfernledad aplicada a problemáticas psicosociales y subjetivas 
tiende a ocultar o hacer dificil abordarlas. Posiblemente ofrece un alivio en sentido simbólico, al 
definir el problema en ténninos de algo externo a la constitución y capacidad de elección y 
acción subjetiva, como lo puede ser saber que una dolencia es causada por una infección o 
disfunción fisiológica que afecta al cuerpo de la persona. Pero al plantearlas erróneamente se 
dificulta también su análisis y comprensión y por ende su resolución. 

Cada concepto toma su lugar en un esquema general y cultura grupal. Típicamente, se arma 
este esquema integrando nociones de enfermedad y cura cuando el grupo y sus planteamientos 
derivan de planteamientos en los que el discurso médico incide. Aunque este sea frecuentemente 
el estado de cosas, para la comprensión general de lo que caracteriza a los grupos de autoayuda 
sería inoperante y contraproducente utilizar los conceptos de enfermedad-cura; terapia-paciente; 
cura y teoría de la cura. Esto es porque llevan a un esquema de comprensión distinto al de los 
procesos sociales y subjetivos, como lo son estos grupos y la participación en ellos. Desvía 
también de lo que es característico a los objetos de estudio propios de la psicología y la 
sociología, tales como el que aquí se aborda. . 

Todas las formas de grupalidad tienen un gran potencial como medios para la dilucidación 
de procesos sociales y subjetivos; para la producción de sentido y la transformación discursiva; 
así como para la elucidación de procesos de lucha política y de poder, propios de lo humano y lo 
social. El conflicto subjetivo pertenece a estos ámbitos. Este tipo de problemáticas y procesos 
pueden ser estudiados formalmente y también comprendidos por los propios sujetos afectados 
mejor desde perspectivas propias de la psicología social, la sociología y en general las ciencias 
sociales. 

Estos grupos son organizaciones sociales que se constituyen al margen del discurso médico 
y psicológico. Incluso cuando asimilan la terminología, su lógica y esquema comprensivo y de 
trabajo son distintos. Se aplican los términos pero con significados y bajo concepciones distintas 
a las del ámbito cientí fico y profesional. En algunos casos, cuando se retoman conceptos y 
nociones, es sobretodo como medio para su validación social , como formas de respuesta y 
abordaje de problemáticas psicosociales. La estructura propia tanto del medio en ciencias 
biológicas y de la salud, como también la del ámbito "psi" quedan fuera. La lógica es otra. 
Veremos adelante que una vez que se considera la cuestión con atención se puede reconocer que 
entre los elementos que parecen repetirse regularmente y hacer posible la conformación y 
funcionamiento de un grupo de autoayuda, tampoco se encuentra la noción de enfermedad-cura. 

Se puede decir que estos entornos sociales son instituciones seculares, en el sentido de que 
no pertenecen formalmente ni tampoco socialmente al medio de atención a la salud. Tampoco al 
medio profesional psi. Pero no sólo no pertenecen a esos medios, sino que en realidad tampoco 
asumen la concepción detrás de esos discursos ni su lógica. Esto aunque sean respuestas sociales 
mediante las que se intenta hacer frente a las mismas problemáticas que en medios de atención a 
la salud se buscan abordar. 

Si una persona esta muy triste y se quiere suicidar, es más dificil entender la situación e 
incluso ayudarle si decimos que esta enferma. Es además una falta de respeto y una actitud 
impositiva el intentar negarle su legítimo derecho a optar por cualquier forma de resolución de 
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una situación de la que disponga, entre las muchas alternativas posibles a su disposición. Existen 
mejores formas de ayudar personal o profesionalmente a un más feliz desenlace, por ejemplo con 
base en la búsqueda de diálogo y comunicación significativa, bajo el marco de un legítimo 
respeto. El entrampamiento de sentido y la situación afectiva en cada caso puede ser 
enormemente agudo y dificil de superar, pero denominarlos enfermedades dificulta su 
comprensión y resolución. 

Con la metáfora de enfermedad y cura se descarta también en este trabajo la premisa según 
la cual se concibe a los factores biológicos corno causa de comportamientos compulsivos, porque 
con esa noción se dificulta el reconocimiento de las formas en que se llegan a abordar los 
conflictos subjetivos y de origen social mediante dichos comportamientos, que luego terminan 
por generar subjetividades entrampadas en dichos modos de ser sujeto. Pero aunque se rechacen 
los factores biológicos corno causa, en ningún modo se niegan los graves e incluso mortales 
efectos incluso biológicos de dichos conflictos y modalidades de subjetividad. (El uso de la 
metáfora de enfermedad y cura en grupos y modelos que lo integran se discute adelante en El 
problema de la noción de enfermedad para la problemática común, p. 219.) ; 

Debido a que circunstancialmente el asunto de las adicciones es abordado en varios 
momentos, las precisiones siguientes son también pertinentes. Corno se mencionó y en 
concordancia con lo planteado (Véase La problemática del consumo de substancias psicoactivas, 
p. 290.) se omite la noción de adicción para el uso o consumo de substancias que tienen efectos 
psicoactivos puesto que también se establece corno enfermedad. Además, aunque considerar 
estos problemas corno asl.\ntos de orden biológico es lo preponderante en la literatura 
especializada en el terna de adicciones, luego de años de búsqueda, el autor nunca logró encontrar 
pruebas con validez estadística significativa de que existan causas biológicas para el uso de 
substancias y para otros comportamientos compulsivos. Se reportan solamente estudios que 
apuntan hacia una posible predisposición biológica; tendencias, pero en ningún caso se 
encontraron datos estadísticamente significativos. 

Puede ser más cómoda y menos problemático política, social y familiarmente la noción de 
un origen biológico para el uso reiterado de substancias y sus efectos, pero además de los 
argumentos esgrimidos antes, es importante tener en cuenta que sí existe un gran cúmulo de 
información que muestra el origen psicológico y social de las adicciones a sustancias psicoactivas 
y otros comportamientos compulsivos. Sólidos argumentos permiten mostrarlos corno algo 
integrado a la conformación subjetiva. La forma en que los procesos sociales y de subjetivación 
desembocan en este tipo de conformación subjetiva en conflicto son conocidos. Los procesos 
sociales y de subjetivación mediante los que estos patrones se hacen parte de la conformación 
subjetiva de algunos sujetos y los motivos por los que permanecen también son comprendidos. 

Corno si todo lo anterior no fuera suficiente, es claro y patente además que si el humano 
tiene algo de característico entre los demás animales, es justamente la posibilidad y clara 
tendencia a operar en contra de las más fuertes tendencias y necesidades biológicas. Cuando el 
ámbito de lo social y del sentido en que se mueve y el significado propio de su marco de 
comprensión, pensamiento y decisión para la acción lo llevan a ello, el ser humano decidirá y 
actuará completamente en contra de los dictados de su naturaleza biológica, por muy fuerte que 
esta sea. Frecuentemente esto lo lleva a dejar de reproducirse intencionalmente. También a la 
muerte. Muestra de ello son proporciones porcentuales enormes de poblaciones enteras en 
algunos países, quienes deciden no tener hijos. También grandes masas de soldados que 
repetidamente se encuentran con la muerte. Es similar para asuntos corno la tolerancia al dolor y 
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la decisión de evitar sistemáticamente la satisfacción de necesidades fisiológicas diversas. 
Plantear que una tendencia biológica a la compulsión es motivo de un comportamiento 
irrefrenable es negar el carácter sustantivo del ser humano, Pero es necesario reconocer el 
complejo carácter psicológico y social propio de problemáticas situaciones de conflicto subjetivo 
que pueden incluso llevar a los sujetos a la muerte. 

Las compulsiones son efecto en la construcción subjetiva en los mas variados procesos 
sociales. Los sujetos se constituyen en sus modos de actuar, conceptos, nociones e identidad 
misma en respuesta a colocaciones familiares, laborales y sociales. Estas y otras conformaciones 
intrasubjetivas son el origen de lo que se denomina aquí conflicto subjetivo, ocasionado por un 
problema de sentido y valor que se establece en la identidad y configuración de los sujetos. El 
sujeto suele quedar entrampado e impedido en la capacidad de comprensión necesaria para la 
toma de decisiones y modificación de sus formas de acción y respuesta. Esto llega a ser tan 
problemático que puede tener una fuerte incidencia emocional, que a su vez llega a tener efectos 
incluso en el cuerpo. 

La metáfora implícita en el modelo de enfermedad y cura, aplicada tan frecuente y casi 
generalizadamente como símil en psicología y psiquiatría, tiende a dar la impresión de que los 
problemas que son de orden psicológico y social fueran en realidad de orden biológico. En el 
mejor de los casos esto propicia que se consideren soluciones y alternativas como si se tratara de 
asuntos del orden biológico, neurológico y de la ciencia natural. Pero esto se hace un problema 
grave cuando se tratan asuntos psicológicos, políticos y del orden de lo social. En este orden de 
asuntos se trata con cuestiones económicas, políticas, culturales y familiares que se manifiestan 
de múltiples formas, entre otras con la exacerbación de conflictos subjetivos que luego se hacen 
dificiles de abordar por parte de los sujetos. 

Los procesos psico-sociales, los discursos, las luchas de poder y los lugares simbólicos que 
ocupan los sujetos son la raíz del conflicto psíquico. Estos problemas son del orden del 
significado y el sentido. Siguen la lógica de los procesos conscientes e inconscientes; del cuerpo 
en cuanto a su sentido y significado; lo social; lo político en el ámbito micro tanto como en el 
macro; el poder. Todos ellos son muy lejanos a la lógica de lo biológico; el cuerpo en cuanto a su 
funcionamiento; lo fisiológico y el ámbito de la medicina. Por estos motivos es importante evitar 
la terminología y con ella la concepción integrada a la metáfora de enfermedad y cura cuando es 
aplicada en asuntos relativos a lo psico-social. En este trabajo no se habla de enfermos, pacientes, 
enfermedades, patologías, cura, tratamientos y otros términos médicos. Se habla de sujetos; 
problemáticas; conflicto psíquico, subjetivo y de sentido; aprendizaje; resignificación y demás 
conceptos propios de la psicología, sociología, antropología y ciencias sociales. 

Se sostiene también como punto de partida que sin una comprensión de los procesos y 
dinámicas inconscientes y los procesos grupales, es difícil o imposible la comprensión de 
cualquier cosa que incida en la problemática subyacente al conflicto subjetivo. Similarmente se 
considera que sin tomar en cuenta la forma en que incide lo político, las dinámicas de poder y los 
mecanismos institucionales en la constitución de los sujetos, difícilmente se podrá acceder a la 
comprensión de la subjetividad en conflicto, así como de cualquier medio que permita la 
resolución de dichas problemáticas y por lo tanto una adecuada socialización de los sujetos y el 
trabajo subjetivo necesario para ella. 
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ALGUNAS DEFINICIONES 

Algunas definiciones 

Aunque con el texto se van desarrollando y definiendo la mayoría de los términos, puede ser útil 
una reflexión con respecto de algunos conceptos usados y el sentido que se les asigna, solamente 
para tener una mayor claridad en cuanto nociones cuya discusión y delimitación no se plantea en 
otras panes. 

Filosofía e ideología 

Una filosofía puede ser "un conjunto de principios que se establecen o suponen para explicar u 
ordenar cierta clase de hechos" (Larousse, 2002:451). Este es un sentido distinto al del ámbito de 
saber al que este término normalmente se aplica. Puede ser más afín a lo que se denomina 
ideología, como un "conjunto de valores, creencias en parte ciertas y en parte falsas, opiniones, 
actitudes, inherentes a la naturaleza del hombre y de la sociedad, a su condición y 
funcionamiento, pasados y presentes, a su devenir [ ... ] capaz de manifestarse con diversos grados 
de especificación y sistematicidad, compartido en diversa medida por los miembros de [ ... ] un 
grupo de interés [y] que tiene la función principal de describir, explicar [ ... ]la posición [ .. . ] de la 
colectividad" (Gallino, 1995 :504) en términos generales. La connotación negativa que se le suele 
asignar al término ideología se relaciona en general con una tendencia a configurar creencias 
acríticas, con poca autonomía con respecto de un discurso tal vez engañoso y que pudiera servir a 
intereses ajenos, haciendo así posible algún nivel de manipulación o dominio sobre los sujetos. 
Siendo que esta no es la acepción que se busca, sobretodo en cuanto a esta connotación negativa, 
hablar de una filosofía puede ser mejor. Es considerar como una totalidad y en tém1inos 
generales, las nociones que configuran una concepción sostenida en un partícular contexto social, 
y la cultura propia de una específica forma de organización social, como lo es cada grupo de 
auto ayuda y también todos ellos en conjunto. 

Cultura - imperallte y altema 

Se puede decir que una cultura es un "conjunto de estructuras sociales" (Larousse, 2002:308) en 
las que se plasma un "patrimonio intelectual y material, casi siempre heterogéneo pero a veces 
relativamente integrador, ... ] en general durable pero sujeto a continuas transformaciones de 
ritmo variable de acuerdo con la naturaleza de sus elementos y de las épocas, constituido por: 

a) valores, normas, definiciones, lenguajes, símbolos, señas, modelos de comportamiento, 
técnicas mentales y corporales que poseen funciones cognoscitivas, afectivas, valorativas, 
expresivas, regulativas y manipulativas; 

b) la objetivación, los soportes y los vehículos materiales o corporales de los elementos 
constitutivos de este patrimonio" (Gallino, 1995:243) 

Es así que podemos estar hablando de algo muy amplio, como la cultura denominada 
occidental. En ese caso tal vez fuera preferible acotar a cualquier cultura marcada pOI e/ 
predominio de/mercado. Pero también se puede estar hablando de un ámbito menor, como en la 
cultura urbana en México. Similarmente podemos considerar en una escala más limitada la 
cultura de la pobreza en el ámbito urbano en México. 
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En cada caso estaremos pensando en los elementos indicados en la definición, con lo cual 
es perfectamente válido hablar de la cultura que se establece en un medio social constituido por 
todos los integrantes de una serie de grupos de autoayuda asociados entre si. En dicho caso se 
presentan valores, normas, definiciones, lenguajes, símbolos, señas, modelos de comportamiento 
y técnicas. El esquema social y grupal que se configura con ellas y en la interacción establece 
soportes y se hace vehículo material de los elementos conslitutivos de su patrimonio cultural. 

Toda cultura puede en un momento dado ser definida en oposición a otra, como una 
contracultura o subcultura. Cuando se habla en términos de un análisis político, se trata 
fundamentalmente de un rechazo casi generalizado a una cultura imperante y una lucha por el 
poder. En el presente caso, hablar de una cultura alterna nos permite considerar las diferencias 
que el particular medio cultural específico y limitado de un conjunto de grupos tiene con respecto 
de la cultura circundante. También nos permite considerar al medio cultural que representan los 
grupos de autoayuda en su totalidad y las diferencias y contraposiciones que integran, cuando se 
compara con las culturas marcadas por el predominio del mercado y algunos de sus procesos de 
subjetivación. 

OrgallizaciólI social 

Cuando se habla de una organización social se "acentúa el elemento voluntario, consciente, el 
sentido de acción orientada a realizar en la sociedad una serie de relaciones relativamente 
estables de las que emergen partes y sectores diferentes, cada uno de los cuales desempeña una 
actividad específica, complementaria de las demás. [Es] el proceso que en todo tiempo y lugar 
lleva a los hombres a asociarse con fines de cooperación [y] destaca la importancia de un objetivo 
común, como factor de integración y la necesaria convergencia en él de la actividad asociada" 
(Gallino, 1995:669). 

Cada grupo de auto ayuda puede bien ser descrito como una organización social. En 
conjunto constituyen una de sus formas. 

En el texto se habla más frecuentemente ya sea de dispositivo, que permite una perspectiva 
un poco distinta y muy útil o bien de cultura, con lo cual se abre mucho y se pierde tal vez 
precisión, pero se gana al cambiar completamente la perspectiva. El asunto es lograr una 
exposición que permita ir reconociendo los distintos niveles del problema en cuestión, con mayor 
claridad en cuanto a la gran diferencia entre ellos. Los distintos términos nos ayudan a tener 
mayor claridad para el análisis, porque implican estar hablando de aspectos muy diferentes de un 
mismo asunto complejo, los cuales es importante no confundir. 

Elltomo - grupal para la ayuda mutua 

La ayuda mutua es la promesa de una forma posible de relación intersubjetiva y abordaje de 
problemáticas. Se establece con base en una utopía e implica una concepción de trabajo conjunto 
con orros que es el grupo de autoayuda. Se puede hablar de un entorno social porque el espacio se 
configura de manera compleja e involucra elementos heterogéneos, conceptuales y operativos, 
para establecer una forma específica de interacción, grupalidad y socialidad. Pero también es una 
ética de responsabilidad y acción. Conforma un medio para el aprendizaje, con respecto a una 
situación subjetiva y social que se ha hecho problemática para los participantes y que se 
constituye en proyecto conjunto. Constituye una filosofía de acción personal y también de 
colaboración grupal, apropiada para abordar diversas problemáticas, con un énfasis en la 
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elaboración del conflicto subjetivo por cuenta de cada participante. Como concepción y fornla de 
organización que configura un medio para la colaboración, puede decirse que es todo un el/tomo 
para el trabajo intra e inter subjetivo. 

Dispositivo 

Un dispositivo es un "conjunto de piezas combinadas que se utilizan para hacer o facilitar un 
trabajo" (Moliner, 1996). Es "un mecanismo que hace actuar diversos órganos de un aparato 
destinado a producir un efecto automático determinado" (Quillet, 1973:322). Tiene que ver con 
disponer las cosas, es decir, poner en un cierto orden, arreglar, ordenar, determinar. El dispositivo 
"es una intuición de Foucault. Incluye un armado de tácticas y estrategias; por tanto es objeto y 
operación en movinlÍento. También es evidencia, porque se ve, se dice, se construye [oo.] Es un 
conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones 
arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. Los elementos del dispositivo 
pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho" (Grosrichard, 1978: 128). El dispositivo es 
puesta en acción de un discurso. 

En el presente caso hablamos de un dispositivo grupal para el trabajo de ayuda mutua que 
se hace una forma de organización social e integra un particular encuadre para el trabajo en cada 
reunión. 

Identidad, illteracciólI y víllculo / Trabajo y colaboraciólI 

En el contacto e interacción con otros, sea verbalmente pero también en la aCCIOn, con 
actividades y tareas, se va definiendo lo necesario y acordando quienes se harán cargo y cómo se 
abordará cada asunto. Para organizar el trabajo se habla y con la delegación de actividades y 
definición de equipos se van estableciendo roles y vínculos personales. 

Se comienzan a conocer capacidades y habilidades. Luego esto lleva a designar 
responsables. Y con el avance del tiempo y las acciones a cada uno se le va reconociendo en 
características y particularidades que también pueden incluso ser imaginarias y que se hacen 
motivo de vínculos más fuertes. En los detalles con los que se reconoce a otro y las anécdotas 
narradas y repetidas se configura la identidad de cada uno para los otros y esto incide fuertemente 
en la propia. 

ElaboraciólI 

En principio podemos considerar que elaboración es la acción y efecto de idear algo complejo 
(Larousse, 2002:370); un proceso en el que se piensa o razona algo. En la particular forma de 
interacción y participación social que se instaura en un grupo de autoayuda, el participante entra 
en una dinámica que luego suele hacer suya, como estrategia que se termina por aplicar 
rutinariamente para abordar algunos o muchos de sus conflictos subjetivos o situaciones de 
malestar y sufrimiento emocional, tanto interno como relativo a sus relaciones y vínculos micro 
sociales y de proyecto. En parte el efecto interpretante de la interacción, pero también todo lo que 
implica la participación que es parte de este esquema, se establecen como medios con los que se 
puede hacer posible ir reconociendo o construyendo el significado de sucesos. También permiten 
cambiar de SIgnO experiencias pasadas. Con todo, se entra en un proceso que implica la 
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posibilidad de conocer elementos antes ocultos o inconscientes, pero también los componentes 
sociales, culturales, económicos y de otra índole que están implicados o subyacen a las 
situaciones que se han hecho origen de los conflictos y dificultades que se abordan. Es este 
proceso de reflexión, unido a la participación y forma de interacción que se denomina aquí 
elaboración del conflicto subjetivo. 

Elaboracióll del conflicto subjetivo y psicosocial 

Partimos de que el conflicto es consustancial al sujeto. Por definición la subjetividad 
implica siempre distintos niveles y formas de conflicto. Pero aquí utilizaremos la noción de 
conflicto subjetivo como aquella situación en la que existe una trampa de sentido; una especie de 
omnipotencia incapacitante que se hace clausura. Hace dificil para el sujeto ser y actuar en 
sociedad y genera un conflicto interno. Es una situación en la que el conflicto nos puede 
constituir como sujetos y hacerse entonces una prisión. Puede llevar a una postura depresiva y 
agudo sufrimiento interior; un sin sentido; una crisis de significación; un atolladero para la 
identidad. Suele ser el efecto de un no lugar, rechazo o estigmatización social. Implica operar en 
la estereotipia y cerrazón, como efecto de las defensas levantadas. Ocasiona sufrimiento afectivo 
y aislamiento, por una percibida ausencia de valor y concordancia para la propia persona en su 
vínculo significativo con otros e integración a proyectos. 

El conflicto subjetivo se considera aquí una situación tal que en buena medida clausura la 
movi lidad subjetiva. Frena o impide la posibilidad de constituirse o reconstituirse como sujeto 
social en la participación con otros. Estamos hablando también de un conflicto de identidad, 
mismo que impide la acción, por haberse llegado a un entrampamiento en defensas y modos de 
concebir la propia situación que terminan por aprisionar. Como 10 es también la propia 
constitución subjetiva, el conflicto subjetivo es de origen social. Para superarlo es imprescindible 
la acción y el movimiento en el ámbito de 10 simbólico y del lenguaje, mismos que son el medio 
en el que se desenvuelven y la forma en que se constituyen los procesos sociales y la 
subjetivación. 

Para abordar el conflicto subjetivo es importante y útil la participación social y con ella la 
posibilidad de escucha, reflexión, comprensión y análisis, para lograr elecciones autónomas, que 
permitan salir del estancamiento y hacer posible la toma de decisiones, por parte de cada sujeto. 

El cOllflicto subjetivo y el tema de investigación 

En cualquier proceso que permita la elaboración del conflicto subjetivo, puede ser muy 
importante reconocer formas alternas de respuesta, comprensión y significación de situaciones 
problemáticas para cada sujeto, en cuanto a 10 social y el efecto de situaciones relativas al cuerpo, 
dolencias fisiológicas y asuntos culturales o económicos específicos. En este sentido, puede ser 
recurso útil todo aquello que permita reconocer los entramados intersubjetivos que llevan a 
conflictos de interés o simbólicos. Puede aprovecharse para ello todo 10 que ofrece un medio 
social que pueda decirse de contención, porque haga posible sentirse tranquilo y acompañado, 
valorado y aceptado. Si fuera parte también la descripción y narración de sucesos y situaciones, 
ese tipo de ambiente facilitaria la escucha e incluso el reconocimiento de 10 antes oculto o 
negado. Tal vez así se pudiera en alguna medida llegar a pasar de una situación en agudo 
conflicto, que genere sufrimiento, a una en la que se obtenga o construya el sentido y los medios 
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para manejarse, con respecto a nudos de significado y vínculos problemáticos con objetivos, 
procesos sociales y subjetivos y en la interacción con otros. 

Seria el desenlace ideal para un medio social que pudiera propiciar o apoyar transiciDnes de 
este tipo hacer de lo que fuera parte de una situación que generaba conflicto en cada sujeto algo 
enteramente distinto. 

Los grupos de auto ayuda reúnen a personas que trabajan regularmente con base en una 
estructura y tarea o proyecto, centrado en alguna problemática común a sus participantes. Indagar 
el tipo de procesos que se generan en estos espacios implica explorar asuntos tales como: 

• La manera en que se integra el grupo. 
• Las formas en que se define una tarea grupal. 
• Todo lo que haga posible establecer un específico "clima" o situación para la escucha. 
• Aquello que hiciera posible el trabajo del tema o problemática que les reúne. 
• Los procesos que permitirian abordar en alguna medida los conflictos éticos, morales, 

micro políticos y psíquicos subyacentes a la problemática subjetiva que se trabaja 
grupalmente. (Sin tocarlos, serian imposibles los efectos y resultados reportados, porque 
para ello es necesario abordar además de lo manifiesto, lo latente.) 

Precisiones para la delimitación del problema 

Con el proceso de investigación se buscó identificar las caracteristicas de este dispositivo que 
permitirian establecer y sostener el trabajo en grupos de auto ayuda, para saber si dichas 
estructuras permiten instituir una cultura alterna, por ejemplo a mecanismos proyectivos 
socialmente avalados y replicados, y otras de las formas en que se constituyen subjetividades en 
conflicto. Se estudiaron para ello factores concretos y específicos que se pueden reconocer y 
observar y que pudieran hacer posible un trabajo subjetivo de los participantes a partir de sus 
narraciones y expresiones en este marco. El análisis de los materiales partió de considerar que las 
conformaciones subjetivas en conflicto son producto de colocaciones familiares y sociales 
desventajosas, que son siempre factibles de ser reconocidas e incluso elaboradas en alguna 
medida en diversos tipos de grupo. 

El trabajo que se lleva a cabo en un grupo se hace posible por conceptos y mecanismos que 
se pueden reconocer y explicar. La eficacia de los elementos que configuran el trabajo en un 
grupo atrae a los integrantes y ayuda a que permanezcan, incluso cuando los efectos resistenciales 
pueden hacer que una persona se aleje temporalmente. Se deriva de esto la importancia del 
análisis y comprensión de los grupos de autoayuda en particular. 

Para este análisis puede ser de utilidad considerar inicialmente y en términos generales las 
bases con las que se fundan los grupos de autoayuda. Éstas pueden ser definidas como axiomas. 
Aunque sean implícitos, antes que estar claramente definidos, son parte de la concepción que 
sustenta a estos grupos. Algunos de ellos pueden definirse por ejemplo de la siguiente manera: 

46 

• Todo trabajo grupal tiene un enorme potencial como medio para hacer visible el conflicto 
emocional. 



c APiruLO I - LA INVESTIGACiÓN: TEMA, PROBLEMA Y TRABAJO REALIZADO 

• Para una misma situación de vida o problemática, los que la han vivido pueden apoyar a 
otros en lo emocional y en cuanto a estrategias y conformación subjetiva, simplemente 
presentando su experiencia de vida, 

• Un problema o situación de vida supuesta o realmente común puede hacerse sustento 
simbólico de una comunidad de personas que se sienten iguales y se hacen 'pares', con lo 
que se propicia la identificación mutua. 

• Con una misma noción de lo que se hace se establece una particular forma de 
relacionarse. 

• Con el apoyo de diversos mecanismos, se puede establecer una situación de confianza en 
un principio y de confidencialidad después, para generar así condiciones para un secreto 
interno. 

• Siempre que se abordan temas y problemas relativos a lo emocional y subjetivamente 
significativo, un positivo clima interpersonal y grupal y el acuerdo sobre los fines es 
necesario para hacer posibles procesos de trabajo grupal y subjetivo. 

Los grupos de autoayuda son un fenómeno social con el que, mediante fórmulas y 
modalidades de trabajo que se han difundido por su utilidad, se busca abordar grupalmente 
problemas importantes para las personas que los establecieron y las que los sostienen. Como 
cualquier grupo, son un lugar privilegiado para el análisis de las relaciones sociales y el ámbito 
simbólico, cultural, económico y político en que cada sujeto vive y se constituye. 

Partiendo de que la estructura grupal que conforman sería en esencia una misma y se 
buscaria con ella abordar problemáticas de muy distinta índole, se exploraron y aquí se presentan 
con ejemplos, para luego discutirlos, algunos de los elementos que suelen integrar; la forma en 
que se conforman éstas redes sociales de apoyo; y cómo se llegan a constituir en un sostén social, 
para la socialización o resocialización de sus participantes. Estos grupos en su totalidad, sin 
distinción de agrupaciones específicas o de los problemas focales que en ellos se abordan, son el 
tema de la investigación que aquí se reporta y discute. 

Se plantea que los grupos de ayuda mutua se caracterizan porque: 

• Permiten abordar de manera flexible y multiforme una problemática o situación de vida 
compartida por sus integrantes; 

• se reúnen regularmente y con una misma rutina; 

• implican una participación enteramente voluntaria (por lo que por ejemplo no hay nada 
que garantice que una reunión se lleve a cabo); 

• utilizan algún dispositivo o modelo de trabajo que: 

o excluye la coordinación o dirección especializada o profesional; 

o plantea que todos los integrantes deben participar de igual manera y con el mismo 
fin; 

o permite establecer un nivel mayor de horizontalidad entre participantes; 
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o prevé la participación (rotativa) de todos los miembros en tareas y funciones 
necesarias para sostener el trabajo en cada reunión. 

Planteamiento del problema 

El planteamiento del problema de una investigación implica una descripción de lo que se 
pretende explorar y argumentar y el por qué de la necesidad o deseo de hacerlo. Para luego 
precisar y considerando que lo planteado antes servirá al lector para su mejor comprensión, se 
exponen las interrogantes principales que orientaron la indagación. 

La pregunta central fue la siguiente: 

¿Cuáles son los conceptos, elementos y características que permiten establecer un 
grupo de autoayuda, considerado como un medio de sostén social y para el trabajo 
grupal, que permita que al menos algunos de sus integrantes elaboren sobre una 
problemática que consideran les es comlÍn el conflicto subjetivo y psico-social 
correspondiellte tanto en lo mallifiesto como incluso en lo latente? 

El problema abordado giró en tomo a un dispositivo común para el trabajo grupal entre 
pares, sin recurso a la participación de profesionales o personas especializadas. 

Expresado de otra manera, se buscó una mejor comprensión de los elementos fundantes y 
fundamentales que permiten establecer y sostener la operación de grupos de autoayuda, a partir 
de dinámicas para trabajar aquellos problemas que los participantes consideran que les son 
comunes y abordar algo de lo que les subyace. 

A continuación se enlistan una serie de preguntas que sirvieron de guía para la exploración, 
sin implicar que se haya buscado una respuesta total para cada una de ellas. 

En sus elementos comunes y fundamentales: 

• ¿Cuáles son los conceptos y concepción que hace posible el trabajo grupal de ayuda mutua en 
un grupo de autoayuda? 

• ¿En qué consiste la ayuda mutua en estos grupos? 

• ¿Qué características implica esta forma de organización social? 

• ¿Cuáles son las normas que apoyan la colaboración? 

• ¿Cómo se conforma el dispositivo grupal para la ayuda mutua? 

• ¿Qué forma tiene y cómo se establece un funcionamiento autogestionado? 

• ¿Qué ofrece e implica un funcionamiento autogestivo en estos grupos? 

• ¿Cuál es el encuadre propio de estos grupos? 

• ¿Por qué los participantes acuden y permanecen? 

• ¿Cómo y por qué se multiplican estos grupos? 
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Al comparar diversos modelos para el trabajo en grupos de autoayuda, explorando los 
elementos que les fueran esenciales como estructura, se buscó ampliar la comprensión de lo que 
son y de aquello que les es inherente. 

Con el antecedente del estudio inicial se partió de la premisa que en los grupos de 
autoayuda lo que pudiera brindar la posibilidad de apoyo social, cambio y elaboración del 
conflicto subjetivo y social subyacente a cada problemática y en cada sujeto, sería el 
establecimiento de un dispositivo y concepción especifica. Este dispositivo estaría entonces 
configurado tanto por métodos y normas para la interacción, como por conceptos y mecanismos, 
para formar un encuadre con efectos de contención para los integrantes del grupo. Esto a la vez 
dispararía y sostendría el trabajo subjetivo y grupal ahí realizado, llegando tal vez incluso a 
incidir en la problemática subjetiva de al me/lOS algunos de los sujetos participantes. 

Justificación - Por qué investigar acerca de los grupos de 
autoayuda 

La gran necesidad social de recursos para el abordaje de problemáticas que se manifiestan en 
conflictos psíquicos y en las relaciones y lugares simbólicos de los sujetos requieren de una 
multiplicidad de medios que permitan habilitar un trabajo de tipo subjetivo y social en tomo a 
situaciones de vida y emocionales de las personas que tienen que ver además con lo económico, 
lo político, modas y usos culturales así como con sus efectos en conformaciones subjetivas 
particulares. Desde el inicio de este proceso de investigación se consideró que es 
primordialmente por este motivo que los grupos de autoayuda, como espacios para procesos de 
reflexión y aprendizaje, se han conformado y difundido de forma tal que se han convertido en un 
fenómeno social importante a nivel mundial. 

Como ejemplo de su importancia numérica, los grupos de AA en particular, que iniciaron en 
México en 1947, tenían aquí en 1980 un número de 3,405. En 1990 eran 12,811. Esto representa 
un crecimiento de 276% en diez años. Por su parte, grupos tales como Neuróticos Anónimos, 
Comedores Compulsivos y otros tienen un crecimiento similarmente significativo. Tendencias 
similares, aunque a menor escala, se presentan para grupos de ayuda mutua distintos, tales como 
los de pacientes con trastornos fisiológicos, como pueden ser cáncer en la próstata, litiasis, 
diabetes y otros. 

Asimismo, una gran proporción de integrantes de grupo de autoayuda manifiestan que su 
participación les ha sido de gran importancia y utilidad. Partimos de esta afirmación para buscar 
comprender aquello que se pone en juego a partir de estos dispositivos grupales, su potencial y su 
impacto. 

Se buscó una exploración formal que se deslindara de los mitos y supuestos que se hacen 
parte de discursos propios de los mismos grupos y que frecuentemente se usan para explicar el 
fenómeno social que constituyen, pero que son ya sea muy dificiles de analizar o enteramente 
insostenibles. También se buscó apartarse de aseveraciones y juicios que se llegan a basar por 
ejemplo en procesos resistenciales al abordaje de situaciones y problemáticas subjetivas; 
prejuicios basados en información superficial que generaliza y define a los grupos de autoayuda 
con poca precisión; fa lta de comprensión de mecanismos institucionales tales como aquellos con 
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los que las asociaciones de grupos se protegen; y también los choques entre distintos discursos y 
modalidades de comprensión de cada problemática que pueden ser válidos para un tema pero no 
para estos grupos en su conjunto. 

Al definir y teorizar elementos concretos y operativos, presentes tanto en mecanismos y 
estrategias prácticas como en nociones y conceptos propios de dichos grupos, se buscó hacer 
visible la forma en que se configura un trabajo grupal autogestivo. Siguiendo esta misma 
estrategia se buscó mostrar que la forma en que se incide en los procesos de cambio subjetivo es 
más importante que las particularidades de cada problema al que en lo manifiesto y explícito se 
abocan los integrantes de grupo y el discurso que sobre el problema tipo se tiene. (Esto aunque la 
existencia de un discurso relativamente homogéneo, que puede integrar una propuesta de 
comprensión de la problemática y metodología de trabajo, es considerado también un 
componente de estas estructuras sociales.) 

Aunque existen gran cantidad de investigaciones con respecto a los grupos de autoayuda, 
enfocar el trabajo de éstos como parte de un proceso grupal establecido y sostenido socialmente 
permitió que los asuntos explorados tomaran una significación particular. El análisis del objeto se 
realizó desde premisas diferentes a las que frecuentemente sirven de referencia para este tema, 
por 10 que la posible originalidad de los resultados derivaría de la originalidad de los puntos de 
partida. 

Las desventajas que ofrecen las explicaciones que se basan en elementos místico-religiosos 
de algunos modelos, así como también aquellas que parten del paradigma de enfermedad y cura 
aplicado a cuestiones psico-sociales (ambas concepciones integradas en el discurso propio del 
modelo imperante en México) obturan y dificultan el estudio de los mecallismos. características y 
conceptos que permiten establecer procesos sociales de ayuda mutua' en dispositivos para el trabajo 
gnlpal entre pares. Trabajar con base en otras perspectivas, como en el presente trabajo se hace, 
ofrece la promesa de hacer posible el contribuir a una mejor comprensión del tema. 

Como en cualquier ámbito del conocimiento científico, el potencial de un conocimiento 
formalizado puede tener importantes aplicaciones. Los resultados logrados con la investigación 
que se reseña y discute apuntan a la posibilidad de apoyar la formulación de nuevos modelos para 
el trabajo grupal de ayuda mutua, gracias al avance en la comprensión del objeto (cualquiera que 
éste avance sea). Independientemente del modelo que se llegue a formular para su promoción, se 
pueden integrar características acordes con la lógica de estos espacios sociales para el trabajo de 
ayuda mutua, sin que éstos queden sujetos solamente a una lenta replicación, transformación y 
perfeccionamiento característicos de procesos sociales que se transforman de manera evolutiva e 
histórica, Entonces, antes que solamente teórico, el interés puede también ser práctico. Y será en 
otros trabajos que se reseñe y estudie también el trabajo profesional propio de este tipo de 
promoción social , tal como lo vienen ya investigando otros especialistas del tema (Farris, 
1997:91 ). 

Por modesta que sea, la posibilidad de ayudar a la desmitificación de estos espacios 
sociales en algún grado puede ser también un resultado potencial de la divulgación de los 
resultados de este proyecto. 
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Objetivos 

Se buscó generar aportes para llegar a una mejor comprensión de lo que posibilita el trabajo en 
grupos de autoayuda. 

Para lo anterior, se intentaron identificar y analizar los elementos para el trabajo grupal y 
organizativos en grupos existentes, para lograr en lo posible avanzar en su comprensión. Se 
compararon en la literatura las estructuras propias de grupos activos en países sajones, Francia y 
norte de Europa. En particular con respecto de grupos y movimientos "anónimos" (J 2 pasos I 
AA) se buscó deslindar los elementos y conceptos prácticos propios del trabajo y aprendizaje 
grupal de otras nociones. Con una larga y compleja estrategia de trabajo de campo 
específicamente diseñada para el fin, se siguieron analizando los elementos encontrados en un 
intentó por brindar mayor confiabilidad a las propuestas de conceptos y componentes propios de 
este tipo de espacio y forma de organización social. 

Se espera que algunos de los resultados de investigación puedan llegar a ser un apoyo para 
que estos grupos sean comprendidos mejor. Los resultados pudieran también ser útiles para 
diseñar modelos de trabajo grupal con los cuaJes se pueda apoyar el establecimiento de nuevos 
grupos. Este pudiera ser el caso debido a que se focal izó la mirada en la dinámica y proceso 
grupal de la reunión de ayuda mutua. 

Lo anterior se desglosa a continuación en una lista de objetivos específicos. Cada uno en 
algún modo y nivel se abordó durante el trabajo de investigación: 

• Describir y analizar algunas de las prácticas comunes en grupos de autoayuda relativos al 
trabajo de ayuda mutua. 

• Conocer algunas características específicas propias de un trabajo grupal autogestivo entre 
pares. 

• Definir algunos de los factores que configuran un medio para llevar a cabo un trabajo de 
equipo para los fines de un proceso de aprendizaje en grupos de autoayuda. 

• Definir y teorizar un conjunto de factores que puedan ser esenciales para el trabajo en estos 
grupos. 

• Conocer algunas formas mediante las que se pueda lograr en alguna medida un trabajo de 
elaboración del conflicto psíquico en sentido psicodinámico en grupos de autoayuda. 

• Describir la dinámica propia de estos grupos. 

• Ilustrar la utilidad y los efectos de la heterogeneidad de participantes en un grupo que tiene 
homogeneidad solamente aparente, basada en un elemento simbólico común y aglutinante. 

• Explorar los efectos que en el trabajo grupal de ayuda mutua tiene el sistema de convocatoria 
permanente de nuevos participantes. 

• Detallar algunos de los elementos básicos del trabajo en estos grupos y buscar su correlación 
con conceptos, normas, consignas, prácticas y mecanismos comunes en ellos. 

• Discutir algunas de las formas en que en los grupos de autoayuda se propicia la asimilación 
de nomlas morales y formas de configuración subjetiva validadas en cada grupo, 
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especialmente cuando son consideradas en el mismo como adecuadas y útiles pa~a el 
problema focal o situación de vida que se aborda. 

Líneas de indagación y propuestas a explorar 

Hablar de hipótesis en ciencias sociales puede ser aventurado. Esto depende de lo que se define 
por hipótesis y también de que se abandone la noción de constatación que se suele sobre entender 
con este término, especialmente cuando se considera desde un paradigma positivista o asociado a 
las ciencias naturales. Pero redactar algunos planteamientos y proposiciones, como los que se 
presentan adelante, puede permitir al lector una mejor comprensión de la propuesta de 
investigación. Las declaraciones que como líneas para la indagación de un objeto de estudio 
propio de las ciencias sociales se presentan son para la reflexión. En ningún modo se buscaIÍa 
"comprobarlas", aunque sí explorarlas y estudiarlas. Se detallan incluso como forma de anticipar 
parte de los resultados del trabajo de investigación. Es así que se ofrecen como un medio para 
disponer a una lectura específica y orientada del texto. También para lograr una más clara 
delimitación del objeto en estudio: 

i) El grupo de autoayuda puede llegar a ser un entorno propicio para el cambio subjetivo en 
un proceso en el que se abordan problemáticas que son mani festación en los sujetos de 
conflictos psico-sociales. 

ii) La integración de un núcleo básico de participantes y un cuerpo de supuestos y creencias 
(mitos incluidos) se constituye en la base para el trabajo de un grupo con entrada y salida 
abiertas, como esquema de organización social que hace posible ún proceso y una tarea de 
largo plazo. 

iii) La ayuda mutua grupal cobra fuerza al integrar y aprovechar los procesos transferenciales 
a un sistema social en que las identificaciones son acotadas a un marco de trabajo grupal 
que las incluye y aprovecha, ofreciendo alternativas morales, éticas, utópicas y 
discursivas distintas a las disponibles generalmente en sociedad o para la problemática 
que se aborda. 

iv) El dispositivo de trabajo propio de los grupos de autoayuda integra formas de usar lo que 
se puede describir como transferencia hacia el grupo como parte de su estructura. 

v) El "anonimato" como estrategia compleja para establecer el secreto interno y respeto 
mutuo es medio para configurar un entorno de contención, antes que persecutorio, distinto 
al que estigmatiza (Goffman, 1970) y ejerce un control enajenante sobre el sujeto social, 
como parte de las formas de la relación social. Como modalidad alternativa de relación y 
configuración del medio social, llega a constituirse en sustento de un proceso en el que se 
apoya la conformación de una nueva o más clara, factible y deseable identidad propia, lo 
cual es exactamente lo contrario de la anomia. 

vi) La ayuda mutua grupal es una herramienta que puede ayudar a hacer visibles elementos 
institucionales y de control social y político, que suelen ser contrarios al trabajo subjetivo 
necesario para el reconocimiento y comprensión de justamente estos mismos elementos. 
Este es el motivo de la exclusión de colocaciones profesionales, porque entre otras cosas 
el cambio subjetivo deseado o necesario suele estar relacionado con posiciones en 
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estructuras sociales y familiares en las que el sujeto se encuentra entrampado o en 
condiciones desventajosas. 

vii) Los elementos de un pensamiento mágico-religioso y propuestas teístas para el abordaje 
de problemáticas psico-sociales integrados en algunos modelos de ayuda mutua grupal 
entorpecen el proceso de cambio subjetivo e inclusive la asimilación de datos concretos y 
útiles. Por el contrario, estos mismos componentes pueden ayudar a la permanencia de 
los grupos, pero también a su posible conformación en sectas o asociaciones místico
religiosas. 

viii) En estos grupos, el coordinador profesional no es esencial al trabajo grupal, cuando el 
encuadre y los mecanismos del modelo, asimilados por los integrantes, suplan sus 
funciones. 

ix) La recuperación para el presente de experiencias pasadas y la continua reelaboración de la 
historia personal, así como el establecimiento de metas a corto plazo, son la base de un 
proceso de cambio de largo plazo. 

x) La valoración del conocimiento experiencial (Boorkman, 1990) distinto del profesional, el 
científico y el lego, así como los mecanismos útiles para la socialización y divulgación de 
este saber, son elementos que apoyan el establecimiento de redes sociales para el apoyo 
entre pares. 

xi) Los mecanismos para el control y moderación de la interacción y las normas grupales 
divulgadas en un lenguaje local, conforman un espacio de contención que apoya la 
reflexión, el cambio subjetivo, el aprendizaje en grupo y el abordaje de una tarea común. 

xii) Modelos y concepciones abiertas y flexibles para la ayuda mutua grupal pueden 
constituirse en recurso social importante para que se organicen y trabajen personas con 
problemáticas o situaciones de vida similares. Analizar y explicar los elementos propios 
de entornos grupales para la ayuda mutua puede llegar a ser recurso para apoyar la 
formación de nuevos grupos yel trabajo de los ya existentes. 

Propuestas adiciollales para peusar el tema 

• El problema focal o situación de vida común es el elemento simbólico aglutinante del grupo. 

• El establecimiento de un mito de la situación o problema focal que es considerado común a 
todos los participantes es la base para el establecimiento simbólico de un grupo de pares y 
equipo de trabajo. 

• El problema manifiesto es un elemento de correlación con el problema subyacente, que es el 
conflicto subjetivo y social de los participantes. La tarea manifiesta suele estar relacionada 
directamente con el problema focal y la tarea latente con un proceso de elaboración subjetiva 
apoyado en el trabajo grupal. 

• Los conceptos y normas que establecen el espacio y hacen posible el trabajo son difundidos 
mediante consignas, frases y propuestas avaladas por el grupo. 

• En los grupos de auto ayuda se establecen mecanismos para operativizar un sistema de 
convocatoria permanente de nuevos participantes. 
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• Los nuevos integrantes que se acoplan al grupo tienen un efecto 'interpretante' del proceso 
grupal y del trabajo subjetivo de cada uno de los participantes. 

• En estos grupos el problema de la transferencia / contra transferencia queda fuera porque se 
integran las relaciones interpersonales de todos los integrantes dentro de su modalidad de 
trabajo y no existe la posición asimétrica del coordinador. Al mismo tiempo se aprovechan las 
transferencias como medio para hacer posible un efecto interpretante de la interacción y la 
escucha que se establecen. 

• En los grupos se lleva a cabo un intercambio de información tanto objetiva como subjetiva. 

• Los grupos de autoayuda conforman una red social para la solución de problemas 
psicosociales de los sujetos que participan. 

• Estos grupos conforman una red social para la transmisión de información pertinente a 
problemáticas específicas de los participantes, concernientes directa o indirectamente al 
problema focal abordado en cada uno. 

• Estos grupos conforman un entorno social para el apoyo emocional. 

• Ofrecen recursos para que sus participantes ubiquen y construyan una nueva ubicación y 
conformación subjetiva deseable y apropiada a los entramados micro sociales que les son mas 
signi ficati vos. 

• Mediante el esquema de trabajo que el dispositivo sustenta, los participantes pueden llevar a 
cabo una elaboración o reconstrucción de su propia historia subjetiva que permita cambiar su 
significado. 

• El grupo de autoayuda ofrece marcos que ayudan a los sujetos a reconocer y rechazar o 
sustituir colocaciones que les son problemáticas. 

• El hablar todos en primera persona, "desde la propia experiencia" y sin generalizar ni dar 
consejo ni juicio de valor disminuye la dificultad para reconocer, valorar e incluso asimilar 
información, ejemplos y narraciones escuchadas que se pueden retomar como alternativas. 

• Los mecanismos de participación cumplen la función de moderar el diálogo. 

• Los mecanismos de interacción establecen un diálogo entre los participantes en el que las 
respuestas son diferidas en el tiempo. 

• Las consignas difundidas y aplicadas en los grupos tienen efectos normativos. 

• Estos grupos integran características de trabajo autogestivo. 

• Algunos mecanismos que les son propios tienen un carácter democrático. 

• Frecuentemente los grupos de autoayuda se constituyen en un sostén social o entorno de 
contención para sus participantes. 

Otros plallteamientos presentados como relaciones causales 

• Los grupos de autoayuda se multiplican principalmente por ser espacios sociales útiles para 
que sus participantes aborden situaciones y momentos de vida dificiles. 
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• Los integrantes se consideran una comunidad de pares por una problemática o situación de 
vida que puede ser simbólica, construida o estar basada en elementos reales, tales como una 
enfermedad común. 

• La problemática o situación de vida común de los participantes es el sustento simbólico de 
una comunidad de pares. 

• Debido a que mediante la dinámica del proceso grupal y social en su interior se abordan 
problemáticas relativas a posiciones sociales, formas conflictivas de asumirse en patrones 
culturales y otros conflictos subjetivos relativos a lo instituido, valores, normatividad, lucha 
por el poder, nivel económico, educativo y otros de esta índole, se hace contraproducente la 
participación de profesionales como tales en el grupo, porque romperían con la horizontalidad 
e igualdad simbólica de los participantes que es necesaria para este tipo de trabajo. 

• Debido a que el grupo de auto ayuda es un entorno social conformado para el apoyo mutuo, 
integra mecanismos contrarios a la competencia, el ridículo, la burla, el estigma y otros 
mecanismos sociales y de interacción que son agresivos a la identidad y autoestima de las 
personas. 

Prolegómeno epistemológico para la elección de conceptos y 
teorías 

Yo , a la gente que amo, la utilizo. La única marca de reconocimiento que se puede 
testimoniar a un pensamiento [ ... ] es precisamente utilizarlo. deformarlo, hacerlo 
chirriar, gritar. Mientras lamo, los comentaristas se dedican a decir si se es o no fiel, 
cosa que no tiene ningún interés (Foucault, 1979:101). 

Para estudiar la forma de trabajo y aprendizaje grupal propio de los diversos modelos y grupos 
de autoayuda se aprovecharon una diversidad de miradas que fueron de utilidad para su 
comprensión. 

Antes que una argumentación en pro de un eclecticismo teórico, esta es una propuesta a 
favor de una apertura conceptual, como estrategia útil para un tipo de estudio específico. En este 
sentido, en puntos e ideas específicos, distintos autores coinciden o se complementan. Esto 
permite reunirlos, si hay una lógica en la aplicación de conceptos para la comprensión de asuntos 
particulares. Esta es una consecuencia del recorte que define el objeto en investigación. Y este 
recorte es a su vez resultado de los axiomas y principios propios de la perspectiva del propio 
investigador o equipo, porque configuran una lógica de observación y de explicación factible. Al 
ser fieles a las observaciones y experiencias prácticas en el marco del recorte y de los principios 
indicados, el resultado final necesitará cobrar coherencia. 

Es verdad que algunas de las teorías y autores utilizados aquí no son en el fondo 
compatibles en todo entre sí, pero para el caso de la presente reflexión y discusión, los conceptos 
usados permiten reconocer algunos procesos y componentes del objeto en estudio desde distintos 
puntos de vista y marcos de referencia. Al menos en una investigación como la que aquí se reseña 
y para el tema que se discute, la aplicación de conceptos de varias fuentes para apoyar la 
discusión y comprensión de un fenómeno social, como el de los grupos de autoayuda, antes que 
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generar conflictos epistemológicos, permite una mas amplia vlslon y comprenslOn. Esto es 
debido a que la reflexión y discusión no llega a ser tan detallada como pudiera o tal vez debiera 
serlo si el tema y objeto fuera mucho más limitado y puntual. No obstante las limitaciones 
impuestas por la amplitud y complejidad del tema en estudio, se buscó una argumentación que 
tocara una variedad de asuntos, mismos que sin duda necesitarían ser estudiados con mayor 
detalle y especificidad. 

Con estos diversos enfoques se buscó el reconocimiento de elementos que se consideran 
importantes para el fenómeno social, como medio de apoyo para sujetos que se encuentran 
buscando movilidad con respecto de colocaciones y conformaciones subjetivas y situaciones 
problemáticas, al interior de procesos sociales, familiares y económicos. 

En la integración de nociones, teorías y autores se buscó la potencia de los conceptos para 
la comprensión del objeto en estudio. En la medida en que esto se haya logrado, la coherencia 
interna de la argumentación que se ofrece estará en relación con la búsqueda planteada. 

"La coherencia no resulta de la realización de un proyecto, sino de la lógica de las 
estrategias que se oponen unas a otras" (Foucault, 1979: 109). Y para el caso de la presente 
investigación, entre las estrategias estuvieron un trabajo etnográfico, mediante la observación 
participante, que ofreció información a la que se aplicaron conceptos psicoanalíticos y un 
enfoque operativo sobre el funcionamiento de grupos. Luego se integró un modelo de trabajo 
grupal que se promovió, para entonces nuevamente hacer una serie de observaciones etnográficas 
y entrevistas, con el objeto de explorar en detalle las propuestas integradas a un dispositivo 
desarrollado con fines de investigación. Nunca se intentó articular los paradigmas que son la base 
de cada teoría propuesta para la comprensión del objeto en estudio, sino que se aplicó en cada 
caso 10 que mejor ilustraba un problema, para luego confrontar unas estrategias y conceptos con 
otros. Fue a partir de allí que se buscaron los puntos en los que conceptos de distinto origen 
correspondieran y tuvieran coherencia en su capacidad explicativa del problema específico en 
estudio (Cfr. González, 1998). 

Se tomaron conceptos provenientes de textos sobre grupos de autoayuda generados por 
especialistas en el tema. Estos grupos han sido analizados mediante concepciones 
organizacionales, sociológicas o de psicología de la conducta. Ejemplos de los elementos que se 
retomaron de esos estudios son la idea de un orden de interacción (Ilkka, 1994); la noción de un 
conocimiento experiencial (Boorkman, 1990); la historia de AA en México (Rosovsky, 1994); y 
aproximaciones filosóficas sobre AA (Kurlz, 1982). 

Se retomaron conceptos provenientes de teoría grupal (Fernández, 1990; Kaes, 1995). Se 
integraron algunos ejemplos y contraste con experiencias en trabajos sobre terapia grupal 
(Bernard, 1989). En cada caso por lo que ofrecieron para una mejor comprensión de 10 que 
distintos modelos de grupo pueden brindar como medios para el abordaje tanto del conflicto 
emocional, como de la inserción social y familiar del sujeto y el apoyo emocional y contención 
que los participantes suelen reportar. 

Se tomaron especialmente en cuenta nociones que aclaran los procesos de identificación y 
todo aquello que propicia la introyección de modelos y pautas por parte del los sujetos, 
idealmente descritos y explicados con base en conceptos psicodinámicos (Freud, 1915). Para 
comprender las formas en que se establece el encuadre, la tarea y el proceso grupal se trabaja con 
base en conceptos de la teoría de grupos operativos (pichón-Riviére, 1971). 
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Se aplicaron también conceptos provenientes de otras líneas de pensamiento, que fueron 
útiles para reconocer y comprender algunos asuntos relativos al objeto de estudio, como por 
ejemplo la noción de un imaginario social y otras conceptualizaciones relativas a la 
transformación en procesos sociales (Castoriadis, 1975); sobre los mecanismos propios de las 
instituciones totales (Goffman, 1970) y aquellos que permiten reconocer la dinámica de las sectas 
(Rodríguez, 1989), así como desarrollos filosóficos que nos llevan a reconocer las luchas por el 
poder y su circulación (Foucault, 1979). 

Sin dejar de lado recursos explicativos complementarios, provenientes de estos diversos 
marcos teóricos, el objetivo fue proseguir un estudio explotando conceptos propios del estudio de 
lo grupal y especialmente categorías psicodinámicas y que permiten reconocer procesos sociales. 
El marco teórico psicoanalítico, apoyado en otros, sirvió de base para pensar los fenómenos 
subjetivos y su origen social. Este marco conforma una concepción del funcionamiento mental 
humano, pero muchas de las personas que lo utilizan son profesionales que aplican las técnicas y 
métodos de trabajo derivadas de esa teoría. Esas modalidades teóricas son frecuentemente 
confundidas o equiparadas con los desarrollos teóricos y conceptuaciones hechas con base en 
dicha teoría en procesos de investigación. En el presente caso, el psicoanálisis y la concepción 
psicodinárnica son recursos teóricos para el estudio y comprensión de un tema. (En el caso del 
trabajo aquí reseñado, el propósito de aplicar estos conceptos tiene la intención de constituirse en 
un proceso que podría considerarse de limpieza dentro de dicho paradigma (Kuhn, 1996). Se trata 
del análisis de una forma de organización social (los grupos de autoayuda) mediante la aplicación 
de algunos de esos conceptos.) 

Finalmente, para cerrar este apartado y recapitulando, para el estudio se partió de la premisa 
de que el trabajo que se lleva a cabo al interior de estos grupos de autoayuda se fundamenta en 
mecanismos reconocibles y específicos. También se trabajó con base en el supuesto de que es la 
utilidad para los sujetos de los elementos que configuran el espacio 10 que atrae a sus integrantes 
y el motivo principal por el que permanecen. Se deriva de ello la importancia teórica, pero 
también social que implica su estudio. Y por ser procesos sociales y subjetivos de los que se 
habla, la complejidad de los fenómenos nos lleva a retomar una diversidad de recursos 
explicativos y conceptuales, mismos que cobran coherencia con base en la lógica e integralidad 
de la argumentación y discusión del tema, 

Etapas del proceso de investigación 

El proceso de investigación que desemboca en esta presentación de resultados implicó un trabajo 
prolongado, con casi diez años de duración. Significó la observación participante en mas de 800 
reuniones de al menos 150 grupos distintos; la promoción y apoyo a la formación de mas de 50 
nuevos grupos, cada uno con al menos 8 reuniones y algunos de los cuales tienen hasta dos años 
operando de manera autónoma; la revisión de una gran cantidad de libros y artículos, indicados 
en la bibliografía; intercambios con otros investigadores en multiplicidad de correos electrónicos 
yel seguimiento y participación de 10 discutido en una lista de correo sobre el tema; una continua 
y en ocasiones prolongada serie de discusiones con profesores, asesores y alumnos que en varios 
casos tiene ya años de duración; docenas de entrevistas, principalmente individuales pero también 
grupales; un largo y complejo trabajo de campo con múltiples etapas y modalidades; cientos de 
profesionales informados en conferencias y pláticas; más de 250 profesionales formados en 
cursos y talleres en distintas agencias y universidades, siempre con el objeto de lograr una mejor 
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colaboración con grupos existentes y para apoyar de manera informada a personas interesadas en 
iniciarlos; docenas de talleres y cursos; pláticas y presentaciones públicas; artículos publicados. 

La significación personal y el efecto del proceso como sujeto e instrumento de la 
investigación que para el autor ha tenido todo esto no puede agotarse en la cuantificación de las 
acciones realizadas. Tal vez son dos asuntos los que mas claramente se hacen presentes como 
resultado y motivo del trabajo. Por una parte, el aprendizaje logrado desde un inicio como 
observador-participante de grupo. Por otra, la enorme riqueza de la producción presenciada. Lo que 
hoy se reconoce como fundamental es el valor humano en el plano personal y colectivo de estos 
pequeños núcleos de personas que hablamos, nos exponemos, lloramos, volvemos a vivir y sufrir, 
nos transformamos, narramos para otros y finalmente para nosotros mismos. Como investigador 
y observador participante he tenido la fortuna y también la dificultad de ser parte y al mismo 
tiempo tratar de analizar, buscando formas de explicar e informar a otros para entender y 
reconocer estos espacios sociales. 

Algo de lo que en lo personal para el autor no queda duda es que, antes que nada ha sido y 
es instrumento de la investigación, misma que tal vez a pesar y no obstante las propias 
limitaciones y dificultades se ha ido y sigue desenvolviendo. Pero ser producto y parte de ese 
proceso del que se es instrumento ha permitido ya, además de lo aquí presentado, ofrecer a otros 
apoyo e información para formar y sostener nuevos grupos. Muy significativo ha sido participar 
en el inicio de mas de 50 grupos que subsistieron y en algunos casos perviven por cuenta propia. 
Años de participación, reflexión, búsqueda y luego desarrollo, perfeccionamiento y difusión de 
propuestas e ideas permiten reconocer la gran importancia del vínculo entre la exploración y el 
saber formalizados en ciencias sociales y la experiencia humana y social disponible en grupos de 
autoayuda existentes. 

El tema más reciente y que se buscará seguir explorando es respecto a la relación entre 
profesionales y grupos. Poner en práctica los frutos de ese análisis ha permitido comenzar a 
informar y formar a profesionales, para que puedan comprender mejor e incluso apoyar a grupos. 
El apoyo y la colaboración en equipos de trabajo que se han constituido con y alrededor del 
proceso de investigación que aquí se reporta es muestra de una rica veta, para la investigación y 
trabajo profesional en apoyo de procesos sociales de gran trascendencia. 

Son importantes las posibilidades que ofrece una cada vez mejor comprensión analítica, 
laicización y enriquecimiento del acervo conceptual y técnico disponible para estos grupos, como 
procesos sociales y ámbito de estudio, especialización y trabajo profesional. 

Entonces, el tema y problema que en este texto se presenta y discute no es sino uno de los 
varios abordados y que van ofreciendo productos. Pero tal vez es justamente con el particular 
foco de atención propio de este trabajo que se puede hacer una parada, para luego continuar 
explotando la experiencia disponible en los que hemos participado, para enfocar otros asuntos de 
interés en nuevos procesos de investigación y textos, para proseguir en el avance a realizar en la 
materia. 

El trabajo inicial 

En un principio se trabajó con base en la premisa de que los grupos de auto ayuda pudieran ser 
considerados terapéuticos, tal como rutinariamente los definen sus propios integrantes. Como 
otros investigadores abocados al tema, se llegó a la conclusión de que solamente se puede decir 
que tienen un efecto terapéutico para algullos de sus participantes y que la cuestión radica en la 
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definición que se utiliza. Contraponer con el medio profesional "psi", sus técnicas, teorías y 
estrategias es algo que quienes se adentran en el tema suelen llegar a reconocer como inoperante, 
por el carácter social de estos espacios y forma de grupalidad. 

Se descartaron enfoques utili zados por otros investigadores, tales como los que conciben a 
los grupos en su conjunto como sectas religiosas aisladas; como una cultura, o con el fin de 
obtener un análisis netamente sociológico. Esto por considerarlos enfoques poco adecuados para 
los objetivos de este estudio. Tal como se encontró en la literatura especializada que les sucede a 
otros investigadores, se abandonó la idea de hacer comparaciones con técnicas terapéuticas 
grupales de profesionales o pretender evaluar su eficacia. Abocarse al estudio de estos grupos 
como fenómenos y formas de organización social suele ser mas productivo. Esto por mucho que 
sus participantes, con todo derecho al uso y asignación de significado para los términos por ellos 
usados, hablan de terapia, grupos de terapia y de su propio proceso terapéutico, cuando se 
refieren a su grupo de autoayuda. 

Los conceptos aplicados para la comprensión del proceso grupal provienen en parte de un 
marco teórico psicodinámico, propio del estudio de la elaboración subjetiva de conflictos internos 
de sujetos que se encuentran en entornos grupales, asi como de la teoría de grupo operativo 
oríginada por Pichón Riviére (1971). Pero para lograr abordar otros elementos propios del objeto 
en estudio fueron útiles otros marcos conceptuales y enfoques, mismos que se detallan adelante y 
presentan como parte de la discusión a lo largo del trabajo. 

Los resultados obtenidos mediante observaciones se han contrapuesto con modelos de 
trabajo grupal de ayuda mutua distintos al hegemónico en México, que es el modelo conocido 
como de "12 pasos" o de Alcohólicos Anónimos (AA). Tras un estudio detallado de ese modelo, 
que desembocó en la tesis de maestría que precede a esta (Montaña, 1997) se conjuntaron 
propuestas trabajo grupal para la ayuda mutua con los conceptos y elementos de encuadre 
encontrados a lo largo del trabajo de indagación, incluido lo obtenido con el estudio que antecede 
y en la exploración directa y bibliográfica de distintos modelos. Este nuevo modelo se construyó 
específicamente para promoverlo en comunidad y con ello propiciar procesos sociales en los 
cuales fuera posible indagar con mayor precisión sobre el tema. Uno de los objetivos de este 
nuevo modelo fue siempre la investigación. Sin embargo este nuevo modelo y los procesos de 
inten'ención que se llevaron a cabo para promoverlo no son el objeto de estudio. También se 
definió una estrategia de trabajo profesional para la gestión y fomento de grupos de ayuda mutua, 
misma que tampoco se aborda aquí. 

Como parte de la estrategia de investigación y para la discusión del tema se observaron y se 
aprovechan experiencias de trabajo en grupos que retomaron las propuestas y conceptos que se 
les ofrecieron. En la medida en que su labor se asemeja a la ayuda mutua que opera con otros 
esquemas, las observaciones en grupos que retomaron este nuevo modelo permiten reconocer 
conceptos y características planteados como fundantes de la ayuda mutua grupal y que se 
discuten adelante, por considerarse estructurales para estos espacios de abordaje de problemáticas 
subjetivas y sociales en comunidad. Los resultados del trabajo han permitido reconocer estos 
procesos sociales como algo específico, con particularidades que surgen como respuesta social 
para abordar conflictos psicosociales de manera grupal. 
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El proceso de investigación 

Al integranne como miembro al primer grupo de los que hasta el momento he sido parte quedó 
claro que la modalidad de trabajo necesaria sería no solamente de una investigación participante 
en términos moderados y tibios, sino de forma integral e intensiva. El efecto de esta colaboración 
en mi propia vida y perspectiva sobre situaciones y problemáticas personales y subjetivas pronto 
se hizo patente. Luego de una asistencia regular de varios meses y varias reuniones por semana, 
pasé a otro grupo y asociación en que la participación era en al menos una reunión de dos horas al 
día los siete días de la semana. El ritmo al que iba produciendo materiales y reflexiones en mis 
diarios de campo y los ensayos que fui preparando como parte de una verdadera inmersión en el 
tema; la reflexión con base en lecturas y las asesorías, aunados al estudio dentro del plan de 
Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones fueron permitiendo acumular no 
solamente observaciones, sino una serie de análisis e ideas que fueron gradualmente depurándose 
y decantándose. 

Los temas que fueron surgiendo comenzaron a ser tratados y organizados para la 
producción de textos que eventualmente desembocaron en la tesis presentada para obtener el 
grado de maestría. Siguieron la participación de largo plazo en otros dos grupos y una sistemática 
y larga serie de visitas a un sinnúmero de otros grupos. Se comenzaron a realizar entrevistas a 
integrantes de grupos. Con el tiempo se hizo rutina hablar también por separado con algunos, 
quienes con el tiempo se harían mis informantes calificados, como lo son aquellos de etnólogos 
en otros estudios de culturas específicas. Estas entrevistas fueron clave para explorar en detalle 
largos procesos y distintas formas de participación, así como también características y 
modalidades de trabajo en asociaciones y grupos muy diversos. Se presentaron oportunidades 
para visitar a grupos en otras ciudades, así como en EEUU. Se realizaron entrevistas a integrantes 
de grupos muy distantes. El contacto por Internet permitió conocer otros modelos y perspectivas, 
tanto de participantes como de investigadores, principalmente mediante intercambios por correo 
electrónico. 

En un análisis y reflexión continuos, se siguieron decantando ideas y propuestas en cuanto 
a los elementos que pudieran ser clave para este tipo de grupo. Aunado al estudio de la literatura 
especializada y de materiales impresos de modelos diversos, se comenzaron a integrar propuestas 
de lo que pudiera ser considerado parte de un cuerpo de conceptos y mecanismos propios de esta 
forma de organización social. Con todo esto se fue annando un modelo y propuesta que se 
preparó como parte de una estrategia para la exploración más detallada del tema. Se arribó a la 
idea de que promover la formación de nuevos grupos sería la mejor forma de observar y 
reconocer si los planteamientos logrados a partir del análisis de grupos establecidos y modelos 
diferentes eran correctos. Se buscaria así explorar si con las propuestas de ideas y formas de 
trabajo ofrecidas se llegaran a desarrollar grupos que tuvieran el carácter de los observados. En la 
medida en que esto sucediera se habría acertado con respecto a lo que constituye a esta forma de 
grupalidad y trabajo. 

En este trayecto, la forma de participar y el posicionamiento como investigador fue 
cambiando con el tiempo. Subsecuentemente se pasó de una investigación en la que como 
participante se era un novato, hasta una exploración mediante una participación intensiva. Luego 
se llegó a una participación con la que se asumieron incluso los roles y responsabilidades que en 
algunas asociaciones y grupos son propios de quienes tienen más tiempo como integrantes. (En 
algunos grupos los responsables de estos roles son denominados servidores. ) 
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Con la nueva propuesta y etapa se pasó a ser también y paralelamente promotor de la 
fundación de nuevos grupos y fonnador de profesionales, para su especialización con respecto al 
tema y labores correspondientes apoyo a grupos de auto ayuda. Esto implicó una serie de 
actividades adicionales, las cuales dificilmente se pudieran reportar aquí en detalle sin desviarse 
del tema del estudio reportado. En futuros trabajos se buscará sistematizar otros asuntos que se 
desprenden de las acciones que fueron necesarias para promover y apoyar la fonnación de 
grupos. En este caso el trabajo reali zado se reseña solamente en tanto constituyó una segunda 
etapa del trabajo de campo que se emprendió para explorar el tema que nos ocupa. 

A lo largo de los diez años de trabajo que desembocan en esta presentación de resultados y 
segunda tesis producto del trabajo de investigación reali zado, hubo momentos de distanciamiento 
como integrante. Esto pennitió periodos de reflexión y procesos de asesoría, que fueron cruciales 
para pennitir una mas objetiva aproximación al objeto. 

Siempre esencial fue el apoyo de los consecutivos asesores de tesis, comenzando 
brevemente con el Dr. Carlos Rodríguez Ajenjo en la etapa inicial de maestría; el Dr. José Perrés 
Hamaui tanto en maestría como en doctorado y finalmente la Dra. Margarita Baz y Téllez en el 
trayecto final de doctorado. En el último período se contó también con asesorías adicionales y un 
largo diálogo con la Dra. Silvia Radosh Corkidi. También con el apoyo de otros profesores, 
alumnos y profesionales con quienes se discutió el tema. Cada uno de ellos ha sido muy 
importante como interlocutor. Con algunos comentarios adicionales posiblemente pueda el lector 
reconocer mejor este diálogo y sus características, como parte del proceso de investigación. 

Inicialmente las asesorías del Dr. Carlos Rodríguez Ajenjo pennitieron ir definiendo el 
tema. Muy pronto el Dr. José Perrés se hizo lector de los ensayos que se iban produciendo e 
interesando en la matería. Este tema parece ser siempre apasionante y la colaboración con este 
segundo asesor se hizo una sistemática búsqueda y reflexión conjunta. Ocasionalmente un debate 
acalorado y apasionado, pero siempre muy respetuoso y constructivo. Fue entonces que inició 
una prolongada lucha entre discursos y propuestas, al interior del investigador y con todos los que 
en la reflexión participaron. Como integrante de grupo y simultáneamente investigador, se 
estableció un debate entre 10 observado, 10 vivido y la propia reflexión personal y conceptual que 
se veía contrapunteada con propuestas y análisis hechos por el asesor. 

La curiosidad y capacidad analítica del Dr. Perrés estuvo acompañada de una gran 
sensibilidad, con la que pudo reconocer los procesos subjetivos implicados en esta fonna de 
investigación participativa. En ocasiones supo también confrontar fuertemente aseveraciones e 
interpretaciones de lo observado que faltaba afinar. Desdichadamente una gran amistad y la 
promesa de una larga colaboración se vio abruptamente interrumpida por su muerte. Pero el 
proceso iniciado con él pennitió una fonna de trabajo que luego continuó, en frecuentes y 
ocasionalmente largas discusiones con las doctoras Baz y Radosh. En cada caso, la amistad 
acompañó a la asesoría, cosa valiosa y afortunada, especialmente habiendo sido tres los asesores 
fonnales, dos en largos períodos y una no oficial. En ocasiones las asesorías llegaron a ser un 
diálogo de sordos, por la dificultad del investigador para varíar de postura o presentar algo que se 
reconocía pero todavía no era posible argumentar y plantear con suficiente claridad. Esta 
dificultad para la escucha de propuestas e interpretaciones fue tal vez efecto de personalidad, pero 
posiblemente también manifestación de lo surgido en las observaciones. El objeto de estudio 
insistía y se negaba a ser silenciado. 
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En el trayecto final, la experiencia y práctica clínica de la Dra. Radosh fue contrapunto de 
un largo proceso de asesoría de la tutora Dra. Margarita Baz. Ha sido gracias al gran interés y 
prolongada colaboración de la segunda que lo observado fue tomando forma. Sin tener otra cosa 
que incompletas y poco claras reflexiones, ella pudo una y otra vez reconocer aquello que del 
análisis había que trabajar y afinar. Fue esta asesoria la que hizo posible avanzar, gracias a la 
agudeza de las observaciones y una gran confianza y sentido docente y humano. 

El objeto en estudio insistía, pero sin el contrapeso de un equipo y medio académico de 
apoyo, hubiera sido imposible reconocerlo y reportarlo. Había demasiados y muy difundidos pero 
falsos argumentos que obscurecían y hacían difícil avanzar. Además de la cuidadosa lectura y 
seguimiento de cada asesor, era necesario un sostén social y marcos analíticos para contraponer 
discursos y construir, a partir de ello. 

Primera etapa 

La investigación que aquí se presenta forma parte de un proceso iniciado en 1994, en el marco de 
estudios de Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones. Como parte de esa 
formación se realizó el proceso de investigación que desembocó en la tesis que tiene como título 
El método grupal de los grupos anónimos de ayuda mulua: El modelo originado en Alcohólicos 
Anónimos. 

Con aquél trabajo exploratorio y descriptivo se llevó a cabo un proceso de investigación 
participativa. Los objetivos iniciales que se plantearon - y que en buena medida se lograron
fueron el estudio de los mecanismos, características y supuestos básicos que posibilitan el 
establecimiento de un dispositivo de trabajo grupal entre pares, sin profesionales, en grupos que 
trabajan con base en el modelo de Alcohólicos Anónimos (AA o de " 12 pasos"). En esa etapa, el 
trabajo se enfocó en el análisis de las características de los grupos que funcionan con base en ese 
modelo. Ahí se comenzaron a explorar elementos de lo que hace posible el trabajo grupal de 
ayuda mutua y que para algunos de los participantes puede llegar a ser fundamental para un 
proceso de cambio subjetivo. Se hicieron observaciones con una modalidad etnográfica de 
investigación adecuada al medio social que constituyen dichos grupos. Esto fue explicitado en 
cada caso ante los integrantes de cada grupo que se observó como participante. También se 
realizaron entrevistas abiertas y semi-estructuradas a informantes calificados sobre asuntos 
específicos. Simultáneamente y desde el inicio de aquella investigación a la fecha se ha llevado a 
cabo una revisión de bibliografía especializada, tanto sobre el tema de grupos de autoayuda como 
sobre elaboraciones conceptuales de trabajo grupal en general, psicología de grupos, sociología y 
análisis de instituciones. 

En aquella oportunidad se encontró y reseñó cómo que estas estructuras grupales pueden 
llegar a ser de gran utilidad, para el abordaje de problemáticas subjetivas en lo social y lo 
individual. Aunque en muchos casos los grupos que operan con base en ese modelo pueden ser 
muy problemáticos, se encontró también que llegan a constituirse en marcos que ayudan a los 
sujetos a rechazar, sustituir o transformar colocaciones sociales; conformaciones subjetivas; 
formas de abordar o responder a situaciones y conceptos morales. 

Se encontró que estos grupos funcionan como estructuras con las que se abordan 
problemáticas oríginadas en atravesamientos institucionales, colocaciones sociales y familiares. 
En general problemáticas que corresponden simultáneamente a varios ámbitos y que 
corresponden a conformaciones subjetivas en las cuales los sujetos quedan atrapados. Estas 
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problemáticas que, en sus manifestaciones, generalmente son identificadas como individuales y 
definidas por ejemplo como adicciones, compulsiones, "enfermedades" o disfunciones, tienen en 
realidad un carácter complejo y no solamente pertenecen ni son originadas por las propias 
personas de manera aislada. 

El potencial del trabajo mediante en estas organizaciones sociales para el aprendizaje y 
recolocación social es digno de atención, si no por otras razones, simplemente por su importancia 
como fenómeno social. Los entrecruzamientos del modelo de ayuda mutua de AA con otros 
ámbitos y algunas de sus particularidades (anexos, apadrinamiento) fueron tratados someramente, 
pero siempre con un énfasis en el tipo de grupalidad y encuadre que esos grupos integran. Así es 
que la primera etapa de un proceso de investigación sentó las bases para lo que se abordó 
después, con un nuevo enfoque y foco de atención. 

Segunda etapa 

La investigación que en la presente tesis se reseña y discute tiene como título Grupos de 
Autoayuda: Una cultura de espacios sociales de sostén para el trabajo grupal y la ayuda mutua. 
Es producto de un proceso de formación con el Doctorado en Ciencias Sociales de la UAM en 
México DF, específicamente con el área de Psicología Social de Grupos e Instituciones. Con 
esto se continuó y renovó el trabajo precedente. Se propuso di ferenciar los elementos básicos del 
trabajo en grupos de autoayuda que operan con base en diversos modelos. 

Los esfuerzos han estado centrados en la revisión de conceptos y elementos encontrados en 
la primera etapa, pero comparándolos con grupos y modelos de trabajo distintos. Luego, a partir 
de la construcción y aplicación de una propuesta diseñada también para explorar el tema, se 
buscó analizar aquellos elementos que se consideraron de mayor importancia para el trabajo en 
éstos grupos. 

La construcción de un modelo implicó un largo proceso de indagación. Se trabajó con una 
diversidad de estrategias antes mencionadas. El trabajo con grupos que retomaron la propuesta 
diseñada con base en el primer estudio realizado y lecturas permitió no sólo la divulgación de 
resultados y la capacitación de profesionales, sino la comparación entre tipos de trabajo llevados 
a cabo en nuevos grupos que iniciaron y en grupos antes existentes. 
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estrategias 

Apunte sobre la investigación en ciencias sociales 

En ciencias sociales, la investigación se puede describir como la exploración de un objeto social 
y el efecto de este en el investigador. Lo encontrado mediante este dificil proceso 
complementario necesita ser cuestionado detenidamente, a la luz de di stintos conceptos y 
presentado de una forma ilustrativa. 

En este ámbito, todo aquello considerado "natural" es una construcción social que se 
establece lentamente y tiene profundos efectos. En cada caso, hacer esto visible requiere no 
solamente el análisis del objeto social estudiado, sino también de los instrumentos teóricos y 
metodológicos aplicados para conocerlo. Entre ellos, el principal instrumento de investigación es 
el propio investigador. Es por este motivo que "un dato fundamental de toda ciencia social [ ... ) es 
lo que sucede dentro del observador" (Devereux, 1977:12). 

El presunto analista tiene que penetrar primero arduamente en sí mismo [ ... ] si 
quiere observar a los demás con alguna corrección de las deformaciones que las 
observaciones padecen dentro de él mismo, en calidad de observador (Devereux, 
1977: 12). 

En este sentido es estéril querer ser una persona que estudie a las personas sin aceptarse 
permanentemente en su propia humanidad (Cfr. Devereux, 1977: 12). En realidad, el proceso de 
investigación es uno de crecimiento y conocimiento subjetivo del mismo investigador. 

Precisamente aquellos puntos que no entendemos, a los que no les encontramos sentido, 
terminan por ilustramos nuestros límites personales, nuestras características culturales y sociales, 
nuestras trabas morales y colocación. 

El informe del antropólogo acerca de una tribu, y su interpretación de la cultura de 
esa tribu, es comparable el! ciertos aspectos a una prueba [psicológica} proyectiva 
en que la lámina del TA . T o del Rorschach es la cultura estudiada y lo que el 
antropólogo comunica de la tribu el equivalente de las respuestas testadas del 
sujeto [al que se le aplica la prueba} (Devereux, 1977:72). 

Parafraseando a Lagrange (Devereux, 1977:20) la realidad social simplemente no hace 
caso de las dificultades que plantea a los científicos. La complejidad (Morin, 1994) en el sentido 
de múltiples líneas que se cruzan en una maraña espesa, cada una con su propia lógica y razón de 
ser, es lo que constituye a todo objeto en el campo de las ciencias sociales. 

Esta enorme complejidad es angustiante para quienes se empeñan en encontrarle una 
explicación razonable a las cuestiones sociales y esto tiene consecuencias. Un efecto de esta 
situación es ... 

65 



APUNTE SOBRE LA INVESTIGACiÓN EN CIENCIAS SOCIALES 

... el apego ansioso a los hechos 'incontrovertibles' y una negativa total a 
illfelprerarlos de otra manera que la más 'obvia ' .. . o sea aquella que un erudito 
considera 'buena' sencillamente porque él puede tolerar esa interpretación 
particular, mientras que considera todas las demás interpetaciones 
(psicológicamente 'intolerables') incompetentes y excéntricas (Devereux, 1977:75). 

Otro efecto de esta angustia, que con particular fuerza causan los objetos de estudio en 
ciencias sociales, es el intento constante por defenderse de ella aplicando cuidadosamente 
estrategias metodológicas que terminan por obturar y obscurecer el campo e ir contra los fines de 
la propia investigación. Esto por ejemplo utilizando lo más pronto posible, sin suficiente 
preparación previa, cuestionarios y encuestas armadas con preguntas que no tienen el enorme 
trabajo previo que les correspondería. 

Siguiendo el planteamiento de Devereux, si "la decisión [ ... ] en la ciencia consiste en decir 
'Esto significa que .. .' .. (Devereux, 1977:21) para tomar tales decisiones, más que ocultarse tras 
los números, es menester sumergirse en el fenómeno, desde todos los puntos de vista posibles, 
llevando consigo un sólido respaldo conceptual, para guiar cada observación y fundamentar cada 
interpretación. Esta fundamentación teórica es la base de una opinión o enfoque general previo, 
podríamos decir un paradigma en el sentido de Kuhn. 

La opinión preconcebida desempeña U/l papel primordial en el trabajo científico -es 
necesaria una cierta parcialidad para canalizar la imaginación hacia hechos 
realmente importantes (Pagel s, 1993: 11). 

Porque la imparcialidad absoluta es una mera utopía. Es justamente otro ' paradigma 
mediante el que se observa o aprecia la realidad de una forma particular. Solamente es posible 
intel/tar una imparcialidad relativa . 

El proceso por el que se llega a profundizar en el abordaje del objeto de estudio genera 
compromisos en el investigador, a la vez que le permite una comprensión que posibilita la 
formulación de técnicas de investigación que puedan llegar a ser en alguna medida objetivas, para 
demostrar lo que intuitivamente logra ir reconociendo. Sin siquiera darse cuenta, al mismo 
tiempo el investigador puede estar en lucha contra los elementos que se van haciendo visibles, 
por estar comprometido ya con una concepción dada para el objeto en estudio. Desearía no ver o 
preferiría que no se mostraran los signos e indicadores que lo llevarían en otra dirección. 

Aspectos de la relación circular entre el sujeto y el objeto y las díficultades de la 
descentración encuentran su máxima expresión en el proceso de introspección 
(Piaget, 1979:67) [Y] algunos sociólogos sacan [ ... ) la conclusión de que la 
objetividad científica [ ... ) es inaccesible en sociología y de que el progreso 
cognoscitivo sólo es posible en este dominio vinculando la investigación a un 
compromiso del investigador [ ... ) La voluntad misma de tomar sistemáticamente 
conciencia de esto constituye f. . .] un instrumento para distinguir el sujeto del objeto 
de la investigación (Piaget, 1979:76) 

En la presente investigación, descriptiva y deductiva, se incluyen elementos de 
introspección, lo que implica problemas esenciales derivados de ello. Con la voluntad de tomar 
conciencia de esta situación intrínseca al proceso de estudio, se buscaron alternativas. En este 
sentido fue que se diseñó una estrategia encaminada a discernir al sujeto investigador del objeto 
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en estudio, mediante una exploración adicional de los elementos encontrados con la observación 
participante inicial, con un proceso de trabajo en comunidad en el que se promovió la formación 
de grupos a los que se les ofreció un modelo de trabajo grupal, diseñado para hacer posible 
también explorar las propuestas planteadas inicialmente. 

Los procesos introspectivos, generados en cualquier investigación, sean explicitados o no, 
son esenciales para establecer y delimitar los elementos que requieren ser explorados, mediante 
métodos que busquen evi tar las desviaciones que el tejido de elementos subjetivos del 
investigador conforma con los potenciales resultados de la investigación en ciencias sociales. 

En el proyecto de investigación aquí reportado se trabajó también mediante la aplicación de 
conceptos que prometían y en algunos casos hicieron posible reconocer elementos relevantes del 
entorno social de los grupos de auto ayuda. Esto permitió indagar la concepción, además de las 
estructuras generales de estos grupos e intentar ponerlas en acción, lo cual se hizo como parte de 
actividades de apoyo a procesos sociales en comunidad, con el fin de explorar adicionalmente las 
líneas de indagación planteadas. Se trabajó para la determinación de hechos que pudieran ser 
significativos y el acoplamiento de los mismos a la teona. En términos de Kuhn, este sena parte 
de un proceso de ciencia "normal". 

Considerando lo anterior, cerramos este apartado con algunas citas úti les para pensar el 
asunto en este sentido en palabras de Elias y Kuhn: 

La ciencia no existe separada de la no ciencia y el proceso cientíjico no se produce 
independientemente de otros procesos del desarrollo de la sociedad (Elias, 
1986: 188). 

El éxito de 1II1 paradigma [ ... ] es al principio [ .. . ] una promesa de éxito discernible 
en ejemplos seleccionados y todavía incomp letos. La ciencia normal consiste en la 
realización de esa promesa (Khun, 1996:52). 

Estas tres clases de problemas -la determinación del hecho signíjicativo, el 
acoplamiento de los hechos con la teoría y la articulación de la teoría- agotan f. . .] 
la literatura de la ciencia normal, tanto empírica como teórica (Khun, 1996:66). 

La existencia de esta sólida red de compromisos -conceptuales, teóricos, 
instrumentales y metodológicos- es una fuente principal de la metáfora que 
relaciona a la ciencia normal con la resolución de enigmas (Khun, 1996:78). 
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Interpretación, datos y la seducción social del psicólogo 

Algunos cientificos sociales restan importancia a las dramáticas consecuencias del 
problema de la ¡IItelprelación por cuanto retroceden hasta una forma de teoría intuitiva 
de la comprensión . Esta teoría descansa en realidad sobre el supuesto de que podemos 
melemos en la conciencia de orra persona y descifrar el significado de lo que dice 
(Habermas, 1996:42). 

En psicología la tendencia a tomar el lugar del saber que se ofrece socialmerite al psicólogo es 
seductora y engañosa. 

La interpretación psicoanalítica en particular supone un gran cuidado puesto en la 
denominada escucha del discurso, el sentido simbólico, la coherencia interna del lenguaje verbal 
y del lenguaje no hablado. En principio, es necesaria la acumulación de la mayor cantidad de 
información posible, antes de llegar a la mínima interpretación, que debiera siempre plantearse 
como una hipótesis. 

Sucumbir a la seductora imagen social de la "autoridad" en psicología, especie de chaman, 
brujo o adivino del pensamiento, debe estar lo más lejos posible de nuestro pensamiento. 

Lejos de intentar una medida de objetividad mediante obsesivas aplicaciones del método, 
es importante tener presente lo seductor de este lugar que se nos ofrece constantemente, porque 
tiene el efecto de colocamos como instrumentos en funciones de control moral, social y 
policiaco. En este sentido, una precaución importante es tener siempre en cuenta la fuente de 
legitimidad y autoridad de toda investigación en el campo de las ciencias sociales. La premisa de 
un trabajo cientí fico en estas ciencias es la autoridad que le confiere un trabajo de campo 
configurado para la investigación. Una observación sistemática y rigurosa de los sucesos sociales, 
que se basa en un esquema previo y preguntas precisas. Esto toma el lugar del trabajo 
experimental en ciencias exactas. Pero no se trata de un razonamiento aislado, basado solamente 
en una ideología o intuición, sino de una argumentación fundamentada de la información 
obtenida mediante la observación y basada en una postura y modalidades de trabajo claramente 
explicitadas, que tengan coherencia conceptual interna y validez externa. 

Tal como nos lo demostraron grandes exponentes originarios de la investigación cualitativa 
(Levi-Strauss, Freud, Piaget) el trabajo a realizar en ciencias sociales es un complejo proceso 
hermenéutico del que eventualmente pueden surgir, como producto, interpretaciones que den luz, 
sea tenue o deslumbrante, para la comprensión de procesos sociales y subjetivos. 

"Los métodos cualitativos implican un interés por el sentido que los sujetos atribuyen a su 
experiencia ... suponen una intención de realizar una lectura interpretativa de la trama de 
significaciones construidas socialmente" (Baz, 2001:18). En psicología social se busca 
argumentar y explorar las propuestas y líneas de indagación con base en métodos para el análisis 
del discurso y los múltiples elementos en juego en el proceso social. Los grupos son un medio 
idóneo y escenario para la observación y registro del discurso y los procesos propios de la 
investigación en este campo. Por ende, un objeto de investigación que es en sí mismo un 
dispositivo grupal, se nos ofrece como un medio privilegiado para observar y estudiar procesos 
sociales de significación y subjetivación. 
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En psicología social este asunto, ético y político, es el que está en la base de la posibilidad 
de una producción que tenga rigor y se pueda denominar científica. El trabajo de investigación en 
este campo requiere de un método, mismo que implica antes que nada una clara y explícita 
postura y premisas, así como la explicitación del proceso seguido y los motivos de cada decisión, 
como medios para hacer posible la valoración crítica de todo aquello presentado como hallazgo o 
conclusión. 

La ciellcia se construye con hechos, como una casa se construye con piedras, pero 
que así como un montón de piedras no es una casa, tampoco la ciencia es un 
amontonamiento de hechos (Cereijido, 1994: 74). 

y lo que en adelante presentamos es justamente el recuento de una tal construcción y los 
hallazgos y conclusiones obtenidos, para su valoración crítica por parte del lector. 

El proceso social, el conflicto subjetivo y la observación 

Los gestallistas le atribuyen una importancia crucial la la analogía] pues, según ellos, el 
hecho de que uno entienda el mecanismo que subyace en una analogía, aunque sea 
imperfectamente, hace que el aparato psíquico 'simplifique' o 'mejore' la explicación, 
elimine detalles superfluos y genere un modelo que rige tanto para la analogía como 
para el caso real; lo anterior le permite entender sistemas diversos, más complejos, pero 
a los que se aplica -aproximadamente- el mismo principio que en la analogía. 
(Cereijido, 1994:83) 

En última instancia el objetivo de investigación fue hacer reconocibles y analizar características 
propias del trabajo grupal de ayuda mutua. Es fundamental para ello considerar algunos de los 
conceptos y formas de observar que se aplicaron para reconocer e interpretar los procesos 
observados. 

La observación, la participación en grupos y el apoyo a la formación de otros se conjugaron 
con un proceso de reflexión y estudio. En este apartado, más que solamente una presentación de 
las formas de observación, se busca ofrecer una reflexión que integre parte de la 
conceptualización del campo lograda con el proceso de investigación. En el transcurso del 
proceso de investigación se trabajó con base en algunas premisas para la observación que se 
considera fueron especialmente útiles para el análisis, por el tipo de grupos con los que se trabajó 
y los discursos que los constituyen. Plantear todo esto es también un medio para ubicar al lector 
en la forma y postura desde la que se operó. 

Es importante explicar que las perspectivas indicadas se aplicaron en conjunción con un 
enfoque psicodinámico y de grupo operativo. 

El conflicto simbólico y las carencias e insatisfacción en lo emocional y material llevan a 
nociones y formas de actuar con las que se busca satisfacción o aminorar el sufrimiento. Éstas 
tienen efectos en lo que cada persona llega a ser. Configuran su personalidad e identidad. Para la 
mayoría de las personas, el resultado es la aparición de aquellos comportamientos a los que en 
psicología frecuentemente se les aplica la metáfora de 'síntomas ' . Las manifestaciones externas 
de los conflictos internos entTe lo deseado y lo factible, cuando se hacen parte de una situación 
irresoluble, son lo que constituye el conflicto subjetivo. Estas son permanentes e irresolubles 
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batallas internas con los propios esquemas de valor y significado; con el lugar social que se ocupa 
y los objetivos y deseos. Estos procesos de subjetivación constituyen a sujetos atrapados en 
agudos conflictos. 

Cada persona tiene ámbitos sociales en los que con variado éxito logra definirse a sí mismo. 
En ellos aprende esquemas simbólicos y discursos con base en los que actúa y busca la 
satisfacción de sus deseos y necesidades. Se hace así el sujeto que llega a ser. Y al mismo tiempo 
adopta formas de actuar aceptables para el medio social y simbólico en que se desenvuelve. Es 
con ese medio y recursos que puede llegar a superar los obstáculos que se le presentan y sublimar 
o encausar sus deseos, encontrando satisfacción en y con proyectos sociales y esquemas 
aceptados. 

Los nudos problemáticos con respecto a la capacidad personal de acoplarse y aprovechar el 
medio social y simbólico suelen ser más visibles para otros que para la propia persona. Y en este 
proceso continuo de subjetivación y participación social, siempre son necesarios medios y apoyos 
que permitan a cada cual descubrir continuamente esos nudos que son producto de situaciones 
que tienen que ver con lo estratégico y lo político, principalmente en el nivel micro. Son efecto de 
las luchas por el poder; conflictos entre las acciones y los discursos; los valores; la ética y los 
significados. Son resultado de esquemas económicos y otros componentes del medio social. El 
conflicto subjetivo y toda índole de sufrimiento emocional tienen su base en lo social y en cada 
caso han sido construidos junto con el sujeto. 

Cubriendo en alguna medida con la necesidad de ámbitos sociales para la definición o 
redefinición de subjetividades, los pequeños grupos se convierten en un medio para que los 
sujetos logren la dilucidación de colocaciones subjetivas y de la lógica de su medio social. Son 
medios que llegan a hacer posible reconocerse y comprender la propia constitución subjetiva 
como parte del tejido social próximo. Para cada persona, el entorno micro-social que se configura 
en un grupo hace posible en alguna medida el análisis de las dinámicas y de las estructuras 
culturales, a las que sus integrantes se encuentran supeditados y en las que se han conformado 
como sujetos. 

Llevando la idea al extremo, es perfectamente posible argumentar que inclusive pertenecer 
a un grupo fascista puede ser un medio para que los sujetos obtengan un sentimiento de 
pertenencia social , estrategias de acción, elementos de identidad y discursos con los cuales 
explicar su situación. Tales asociaciones y organizaciones suelen ofrecer la posibilidad de 
inscribirse en proyectos sociales; esquemas de valor; incluso brindar roles y lugares para cada 
sujeto. En sentido psicológico, todo esto bien pudiera considerarse terapéutico. Es así que medios 
sociales fuertemente cuestionables en muchos sentidos pueden hacerse recurso, al menos 
inicialmente y antes de llegar a enajenar por completo a los sujetos, como medios para superar o 
abandonar situaciones de conflicto subjetivo; posiciones depresivas; ausencia de sentido y 
significado personal; ausencia de proyecto de vida e incluso la rabia por la imposibilidad de dar 
salida a imperantes necesidades y deseos. Quien esto escribe se opone completamente no sólo a 
organizaciones políticas tan deplorables como las fascistas, sino a todo tipo de discurso y 
organización enajenante como suelen ser las religiosas y otras. Aún así, es menester considerar 
que incluso los grupos sociales con los proyectos y discursos más reprobables pueden llegar a ser 
una ayuda, al menos inicialmente, para sujetos que se encuentran atrapados en agudos conflictos 
subjetivos, haciéndose medio para salir de problemáticas situaciones subjetivas y psicosociales y 
del sufrimiento emocional que ocasionan. Por cuestionables que moral o políticamente nos 
puedan parecer, la proliferación de asociaciones políticas, sectas y grupos religiosos terroríficos y 
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la adhesión a proyectos nacionales de guerra, racismo y exclusión no deben sorprendemos, 
mientras los sujetos no cuenten con medios sociales abiertos para el aprendizaje y la tolerancia, 
con los que sea factible construir conjuntamente discursos que pennitan a todos inscribirse en 
ellos y que integren por ejemplo nociones y perspectivas de respeto mutuo, democracia, justicia y 
libertad. 

Adelante analizaremos si el discurso y propuestas en que se fundan los grupos de auto ayuda 
son antes que enajenantes, potenciadores de la autonomía grupal y subjetiva. Se buscará explorar 
a lo largo del texto los motivos y procesos por los que se constituyen en medios sociales tan 
buscados. Especialmente tendremos que averiguar si son espacios para el aprendizaje de la 
escucha y tolerancia; si es que integran algo que pudiera ser una ética de respeto y además que 
tan democráticos pueden ser. 

Analizar el proceso mediante el cual en el particular medio social de los grupos de 
autoayuda los sujetos se inscriben en proyectos y discursos puede ser un medio útil para 
reconocer las formas en que operan. Si es verdad que estos grupos tienen como carácter una 
mayor horizontalidad entre participantes y elementos para la autogestión, aunque el nivel de 
autonomía grupal y lucha intema por el poder sean variables, es factible que se constituyan en 
esquemas de organización social que propicien el aprendizaj e, brindando con ello la posibilidad 
de respeto entre participantes y la con fi guración de subjetividades más democráticas. Pudiendo 
esto ser así en al menos una proporción significativa de los casos, su estudio debiera pemlitimos 
reconocer no sólo lo que el pertenecer a un grupo puede ofrecer, como valor en sí para los 
sujetos, sino la forma en que la participación y las relaciones en su interior pueden hacerse medio 
para la construcción y difusión de discursos que parten de algunos conceptos comunes y que 
pudieran ser tendientes al respeto y la tolerancia. 

Para observar e intentar reconocer los procesos grupales y en ellos los subjetivos, con 
énfasis en la perspectiva indicada sobre el proceso social y la constitución del conflicto subjetivo, 
es necesario contar con esquemas conceptuales que nos ayuden. Uno de tales esquemas es el 
considerar la participación de las personas en un grupo como una actuación y su discurso como 
una narración literaria. Con estas y otras perspectivas se, puede mejorar la capacidad de 
observación y análisis de las formas en las que los integrantes parecen hacer de su participación 
en el grupo de auto ayuda un medio para reconocer los factores complejos de la vida social y su 
participación en ella, pudiendo en ocasiones y en distintas medidas reconocerse en una particular 
configuración subjetiva y entonces buscar altemativas. 

En los siguientes apartados consideraremos algunas de las perspectivas que se retomaron y 
que fueron de gran utilidad para observar estos grupos, pero también porque ofrecen esquemas 
para la comprensión de los procesos sociales y subjetivos que se disparan en su interior. 
Comenzaremos con una reflexión, sobre el carácter de los procesos en estudio. 
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El efecto del tiempo y las relaciones sociales en la subjetividad 

Lo que la gente cree y hace es un efecto a largo plazo de un proceso de persuasión y de 
organización de las fuerzas políticas e ideológicas a lo largo de una serie de luchas en 
persecución de sus objetivos (Przeworski, 1990: 86). 

La red de las acciones se hace lan complicada y extensa, y la tensión que supone ese 
comportamiento 'correcto' en el interior de cada cual alcanza lal intensidad que, junto 
a los autocontroles conscientes que se consolidan en el individuo, aparece también un 
aparato de autocontrol automático y ciego que, por medio de una barrera de miedos, 
trala de evitar las infracciones del comportamiento socialmente aceptado pero que, 
precisamente por funcionar de este modo mecánico y ciego. suele provocar infracciones 
contra la realidad social de modo indirecto (Elías,1989: 452). 

Un documental sobre la vida de las focas muestra cómo una pequeña cría, que normalmente 
esperaría a ser alimentada sobre el hielo por su madre, cae en un hueco al agua e intenta salir de 
él durante horas. La madre misma no tiene la inteligencia para ayudarla a salir, empujándola 
desde abajo. Sólo una casualidad improbable permitiría que la pequeña foca lograra salvarse. 

Las personas somos animales sociales, insertos en un mundo enormemente complejo de 
símbolos y relaciones en los que quedamos atrapados similarmente, porque están mas allá de 
nuestra comprensión, corno lo está salir de un hueco en el hielo para una foca. 

Las dinámicas de la familia y las estructuras del entorno social, los requerimientos de 
control interno y la lógica de nuestro complejo sistema psico-socio-histórico y económico, son 
más de lo que podemos comprender, aún con el apoyo de quienes nos rodean. 

Entre los elementos que son invisibles para nosotros está el hecho de que las terapias y 
estructuras de apoyo y ayuda que construimos son o se vuelven parte del sistema social. Se hacen 
parte de la dinámica del poder económico y de mecanismos que se hacen integrales a la sociedad. 
Constituyen procesos que son los medios por los que nos configuramos los sujetos. Quisiéramos 
pensar que entre otras cosas las terapias están para ayudar a las personas a salir de los agujeros en 
el hielo y volver así a la superficie. Sin embargo, además de las funciones que les atribuimos 
tienen también otras, al servicio del mercado y la enajenación. 

En el entorno social, a nivel micro en el que está inserta cada persona - la familia, el equipo 
de trabajo, la escuela - cada uno buscará encontrar vías para la solución de sus conflictos, tanto 
sociales como subjetivos. Cuando esto falla, la persona entrampada desarrollará mayores 
conflictos internos y las correspondientes manifestaciones externas de los mismos se harán notar, 
hasta llegar a ser una persona con características tales que sea rechazada por completo. 

Las fantasías de satisfacción que ofrecen los sistemas de consumo, así como otros 
elementos de nuestro medio social-económico y de las dinámicas del poder imperantes, 
representan trampas para los sujetos. Muchas veces no podemos salir de éstas. Especialmente, 
cuando no hay un entorno micro-social que nos sirva de apoyo. Son necesarios entonces 
esquemas que nos permitan el análisis de dichos fenómenos; que sirvan de apoyo social para que 
cada uno pueda construir alternativas viables de manera consciente, pero también para la 
asimilación ponderada de nuevas pautas y conformaciones subjetivas. 
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Vivimos actualldo 

Nuestras relaciones sociales cotidianas se pueden considerar equiparables a una representación 
teatral: Todos a nuestro alrededor se fijan en cómo actuamos. Las ayudas escénicas y de 
vestuario se hacen de crucial importancia. Es cardinal qué ropa vestimos, en qué silla nos 
sentamos y cómo es la oficina en la que nos visitan. Y todo esto puede leerse también en sentido 
figurado. Nuestra forma de saludar o presentamos y el apoyo escénico que representan otros para 
nosotros definen una situación, encaminada a la cual adecuamos todos nuestros gestos y 
actitudes. 

Nuestras acciones están dirigidas al apoyo de la escena de la cual formamos parte. Como en 
el caso de un actor en escenario, nuestro objetivo "es sustentar una definición particular de la 
situación, definición que representa [ ... ] lo que el actuante reivindica como realidad [ ... ] El 
actuante puede decidir rápidamente cuál de las posiciones disponibles sobre un asunto asumirá y 
actuar luego con toda sinceridad, como si su elección fuese la única posible. Y esta elección 
puede ajustarse sutilmente a sus propios intereses y a su si tuación particular" (Goffinan, 1997: 
96). 

Como integrantes de diversos grupos, el rol que asumimos en cada uno de ellos es 
fundamental. El tipo de actor que somos corresponde al estereotipo socialmente aceptado en un 
medio social dado, para la actuación de cada uno en la escena · y el escenario, ya sean éstos el 
familiar, el escolar, laboral, etcétera. "Nuestra concepción del rol llega a ser una segunda 
naturaleza y parte integral de nuestra personalidad" (Goffman, 1997: 31). 

Es lógico y natural que hablemos de elementos tales como el rol, la escena o la actuación 
de una persona en un momento o situación dados. Los términos utilizados para el análisis de 
situaciones dramáticas en representaciones teatrales pueden ser automáticamente extrapolados al 
teatro de la vida real. Si sucede así, antes que por haber todos estudiado un mismo texto de teoría 
dramática y genialmente decidir aplicar las mismas ideas a la vida cotidiana, es porque las 
relaciol/es sociales sal/ una forllla de representación escénica. 

En gran medida lo que somos, consideramos ser y sentimos son efecto de nuestra capacidad 
para asumir roles específicos en situaciones sociales particulares. Los roles que asumimos 
inicialmente corresponden estrictamente a los lugares que nos fuerol/ asignados por los otros 
actores en cada escena a la que nos integramos. Solamente después es que podemos lograr algún 
nivel de autonomía y elección voluntaria. 

En la familia comenzamos por ser no sólo el hijo o la hija mayor o menor, sino aquél que 
lleva un I/ombre y apellido y que es considerado por otros poseedor de características que 
proyectivamente nos han asignado otros, como integrantes que son ellos mismos de una escena y 
situación específica. Mediante procesos similares en otros grupos y entornos micro-sociales, 
asumimos roles y funciones que son definidos inicialmente por otros, conforme a la lógica y 
necesidades de la representación que el grupo sustenta y los intereses propios de quienes asumen 
la dirección escénica. Por esos medios asumimos el rol que desempeñamos y también los 
encargos, que no sólo corresponden a la lógica de la situación escénica, sino a las necesidades 
concretas y estratégicas, así como a las fantasías y deseos inconscientes de otros. 

En todo grupo social nos vemos envueltos en situaciones en las que tenemos que jugamos y 
empeñamos para lograr transformar ese rol menor, que nos fue asignado en uno nuevo, que nos 
sea más provechoso. Esto para lograr llegar a una nueva colocación en la escena, que corresponda 
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mejor a la imagen que deseamos tener de nosotros mismos, es decir aquello que nos imaginamos 
que somos y todo lo que anhelamos ser. Para obtener un nuevo lugar, que nos permita escapar del 
aprisionamiento y de las desventajas intrínsecas al papel que inicialmente asumimos. Además, los 
papeles que logramos ir desempeñando en cada escenario - sea el círculo de amistades, el grupo 
deportivo o los compañeros de trabajo- gradualmente se convierten en lo que somos. Nos 
constituyen y se hacen procesos de subjetivación. 

Por debajo de nuestros principios proclamados y de nuestra palabra empeliada. 
debemos esconder asiduamente todas las desigualdades de Iluestro humor y nuestra 
conducta. y esto sin hipocresía. ya que Iluestro carácter elegido es más 
verdaderamente nuestro que el flujo de nuestros sue/ios íll\'olulltaríos (Goffman. 
1997:68). 

Es así que en cualquier ámbito de nuestra vida, los pequeños grupos sociales son el 
escenario en el que se desenvuelve no sólo nuestra actuación, sino como consecuencia de ella el 
proceso por el cual nos constituimos continuamente como sujetos. en cada momento y a lo largo 
del tiempo, con base en nuestra acción y elección (sea consciente o no). 

En cualquier grupo social "los participantes contribuyen a una sola definición total de la 
situación, que implica no tanto un acuerdo real respecto de lo que existe, sino más bien un 
acuerdo real sobre cuáles serán las demandas temporalmente aceptadas. (Las demandas de 
quiénes y concernientes a qué problemas.) También existirá un verdadero acuerdo en lo referente 
a la conveniencia de evitar un conflicto manifiesto de definiciones de la situación" (Goffman, 
1997: 21). 

En cualquier escena la "definición inicial de la situación proyectada por un indi\'iduo tiende 
a proporcionar un plan para la actividad cooperativa subsiguiente - al prestar énfasis a este punto 
de vista de la acción- [y] no debemos pasar por alto un hecho decisivo: cualquier definición 
proyectada de la situación tiene también un carácter moral particular" (Goffman, 1997:24). Por 
este último motivo, la dirección escénica que logra marcar un participante puede definir, no sólo 
el trabajo del equipo en su conjunto, sino a cada persona en cuanto a su propia definición de sí 
mismo, así como a la forma en que cada uno concibe e interpreta su entorno social y a la realidad 
circundante. Al mismo tiempo, la escena se sujeta a las normas propias del medio social al que 
pertenece el grupo. En los estrechos márgenes de acción que restan es en donde cada uno lucha 
por alcanzar los beneficios de un mejor posicionamiento. 

Debido a este carácter escénico de las relaciones sociales, el lugar que ocupa cada 
integrante de un grupo "no es necesariamente un vínculo de naturaleza orgánica, que se desarrolla 
poco a poco durante el transcurso del tiempo pasado en común, sino que consti tuye más bien una 
relación formal, que se concede y se recibe automáticamente, tan pronto como el individuo ocupa 
un lugar en el equipo" (Goffman, 1997:94). Lo que es de crucial importancia en el momento de la 
integración de un nuevo actor es su propia comprensión inicial de la representación del grupo. 
Esto necesita ser de forma tal que al integrarse a ella no ocasione ningún tropiezo en el desarrollo 
del trabajo escénico. 

Puede ser útil un ejemplo para considerar la forma en que se entra en una escena. Un 
antropólogo que estudia y analiza las relaciones sociales de niños de preescolar observa cómo 
una niña pequeña es rechazada tajantemente en tres intentos subsecuentes cuando pretende 
integrarse al juego de "la comidita" que llevan a cabo otras cuatro niñas en un arenero. En un 

74 



c Ai'iTn .O 11 1<1 '1'1 E~IONES SOBRE PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS 

cuarto intento es rec ibida inmed iatamente y sin diticultad , al mostrar con su acción haber logrado 
comprender la escena y haber así podido elegir un rol y ac tividad adecuadamente ubicados al 
momento y carácter de la representación. Toma entonces un lugar en el serio y di sfrutable juego 
que se hace medio para integrarse al grupo yen el cual puede ir definiéndose como amiga, como 
niña y como persona. No saber o lograr integrarse pudiera ser motivo de fuerte conflicto, al 
menos temporalmente. Y esto porque sería fracaso e impedi mento para hacerse una niñita como 
las otras con ellas y con el importante trabajo social de subjetivación que desarrollan. 

Así, el conjunto de personas que definen una escena se constituyen en un equipo, que 
trabaja "no en relac ión con una estructura social o una organización social , sino más bien en 
relación con una interacc ión o una seri e de interacciones, en las cuales se mantiene la definición 
pertinente de la situación" (Goffman, 1997: 11 6) . Cada participante colabora en esta tarea, a la 
vez que participa en la lucha, con distinto grado de éxito, por lograr una más ventajosa 
colocación en el espac io escénico y social, siempre y cuando esto sea sin generar discordancias 
inaceptables para la representación misma. 

Los errores en los que incurra 1/I1 actor social que sean de un carácter tal que lleguen a 
tener como resultado la disrupción grave o total de la representación, resultarán en su expulsión 
automática, la cual se llevará a cabo de manera concertada por el resto de los participantes. 

Similarmente, un buen desempeño lleva gradualmente a la ocupación de roles estratégicos 
para la definición y sustento de cada situación en las siempre cambiantes escenas de la acción 
social. El resultado de esta actividad es que "qu ienes contribuyen a presentar la actuación de un 
equipo, difi eren en cuanto al grado de predomi nio otorgado a cada uno de ellos [particularmente 
en cuanto a lo que constituye su] predominio dramático y directivo" (Goffman, 1997: 11 2) que 
evoluciona y coloca a los actores de manera dife renciada. 

Es mediante esta dinámica que se definen las subjetividades. Se construye el ser de los 
parti cipantes, en su carácter de actor social yen las caracteri sticas particulares que van integrando 
a su persona quienes gozan del pri vilegio de una mayor li bertad de acción, que es igual a una 
libertad de escenificación. La di rección escénica es parte integral de la actuación, misma que en 
el teatro social se hace el medio por el que nos constituimos y logramos ser actores de mayor o 
menor importancia. Nuestra acción puede hacemos suj etos excluidos. También solemos 
simplemente desanimamos al grado de abandonar la escena y la lucha por hacemos de un papel 
decoroso en la escena social, lo cual a su vez lleva a la exclusión. En estos casos se hace 
imperati vo contar con escenarios menos exigentes, en los que sea posible ensayar y constituimos 
nuevamente como actores con capacidad de participación social. 

Un grupo de auto ayuda, por las caracterí sticas que lo constituyen, mismas que se irán 
detallando adelante, puede hacerse un escenario menos exigente. La observación y comprensión 
del trabajo reali zado en estos grupos puede apoyarse en este paradigma y metáfora de la forma en 
que el proceso social y la constitución de subjetividades interactúan de una manera específica en 
cada caso como escenas y teatros sociales. 

Para el proceso de investigación aquí reseñado, la noc ión de que los sujetos somos actores 
en un escenario social fue un apoyo importante, como esquema para la observación e incluso el 
análisis de algunos procesos. 
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La vida es UIl cuellto 

Según el realismo narrativo, las estructuras narrativas existen en el mundo humallo 
mismo [ ... ] Las vidas tienen la/orma de una historia (Fay, 1996: 179). La manera en que 
una generación entiende su pasado está en [unción de lo que considera que es, pero la 
forma en que se comprende está en [unción de la p erspectiva que tiene sobre su propio 
pasado. La relación entre el pasado, el presente y su illlelpretació ll más que 
unidireccional o simple es dialéctica (p. 189). ¿Cuál es la relación entre yo. el que 
cuenta la historia y tú, el otro acerca de quien yo la cuento, como medio para 
comprender tus pensamientos y acciones? (p. 179) 

Para comprender el entramado social, las colocaciones de cada persona y nuestra propia posición 
en el escenario en cada momento contamos, formulamos y también nos narramos a nosotros 
mismos historias de lo que sucede. 

Cuando dos personas se encuentran, no es más que eso, un encuentro. Es solamente en el 
recuento posterior que ese encuentro es considerado el inicio de un romance, de una lucha o de 
una asociación profesional. Sea para una generación, una sociedad o una cultura como también 
para cada persona, su historia y mitología son narradas una y otra vez, pero también en ocasiones 
revisadas y editadas, dependiendo de las tensiones e intereses en juego en cada caso, aunque 
también en parte con base en los hechos mismos. La manera en que se establece y también la 
forma en que se llega a renovar el sentido y significado de los sucesos y la valoración misma de 
los sujetos como el de las sociedades es similar. 

Inicialmente, la forma en que comprendemos nuestro pasado está relacionada con la visión 
de nosotros que otros tienen. Si aquellos otros, importantes para uno en la familia, entre las 
amistades o la escuela nos consideran emprendedores, inteligentes y productivos, esa visión será 
la que tendremos de nosotros mismos. 

El entramado entre la visión de cada uno que los otros tienen y la visión que de sí mismo 
tiene cada cual es de crucial importancia, tanto para el equilibrio emocional , como en su defecto 
para la aparición de conflictos psíquicos, disfuncionalidad en la familia y fracaso escolar o 
laboral, tanto en los sujetos como en grupos enteros. 

Para aquellos sujetos y grupos que se encuentran en conflicto, la narración y revisión de la 
propia historia es parte de lo que hace posible una nueva articulación de la estructura social y 
subj etiva, para que tenga un nuevo sentido y valor y así poder desvanecer el conflicto y la lucha, 
generando acción, proyecto y colaboración, además de identidades activas y productivas, con 
fuertes vínculos sociales y de proyecto. 

Frecuentemente necesitamos des-construir mucho de lo que nos parece natural o necesario 
en las narraciones mediante las que nos formamos una imagen de nosotros mismos y del medio 
micro-social en el que nos desenvolvemos. 10 que consideramos natural es algo que ha sido 
construido en nuestro pensamiento. Lo que al j efe le parece natural y normal, por ejemplo que sus 
empleados trabajen más por el mismo sueldo, al subalterno puede no parecerle nada natural y 
viceversa. Hoy nos parece absolutamente natural que el planeta ti erra sea una esfera, pero creerlo 
no ti ene nada de intuitivo. 

Cada "persona puede actuar solamente cuando experimenta el momento presente en su 
conexión con un pasado y como algo que apunta hacia un futuro" (Fay, 1996: 192). Aunque en 
ocasiones y para algunos la estereotipia puede ser muy grande, generalmente en el proceso en el 

76 



CAPiTULO II - REfLEXIONES SOBRE PERSPECTIVAS Y ESTRATEGIAS 

que narrando se explora la memoria, terminan teniendo un nuevo sentido los sucesos pasados. En 
la narración se hace posible ver en una nueva luz aquellos elementos que parecían no tener 
ilación o que se rechazaban. Y esto a su vez hace posible reconocer o lograr un nuevo lugar para 
la propia persona. 

Un matrimonio o una asoc iación profesional exitosos son aquellos en que los integrantes 
están de acuerdo en la trama y el escenario de la narración de la cual son parte (Fay, 1996:193). 
En algún caso un grupo de amigos define sus relaciones como de camaradeIÍa y apoyo mutuo. En 
otro, los participantes de un grupo se describen como una comunidad de iguales. Las fricciones 
en ambos medios pueden ser vistas como algo ajeno. Puede incluso llegar a ser marginado o 
expulsado aquel integrante que no logre adecuarse a la dinámica del grupo o aceptar el di scurso 
que los organiza y encontrarse un lugar en esa lógica. 

En una nueva elaboración de lo sucedido, hecha por parte de un integrante marginado o 
expulsado, puede encontrarse una descripción del grupo como de personas en pugna y 
competencia por el liderazgo o prestigio. Pueden llegar a hacerse visibles, mediante una nueva 
narración, la importancia de las luchas por el poder, las jerarquías y las colocaciones que no eran 
aparentes. Se puede deci r que la narración original las ocultaba, ya fuera como efecto de un acto 
intencional o inconsciente de quienes en algún momento construyeron y los que sostienen esa 
narración y perspectiva de las cosas. 

Las hi storias que los sujetos o los grupos e incluso las culturas pensamos que estamos 
viviendo en un momento dado, y las que en otro llegamos a considerar haber vivido "el! 

realidad", no necesariamente son iguales. 

En una pareja una integrante considera que los dos son enemigos, el otro que son amantes 
con algunos problemas ocasionales. Para ambos la relación es profundamente significativa, 
emocionalmente hab lando, además de lo cual es importante social y familiarmente, económica y 
laboralmente. Esta podría ser una situación de desgaste y tensión para ambos. Cuando en esta 
hipotética pero tan común pareja se lograra llegar a un relativo acuerdo entre los participantes en 
cuanto al sentido y la narración de la situación, las colocaciones de cada actor y la lógica de sus 
acciones subsecuentes pueden hacerse medio para lograr una mejor situación, especialmente en lo 
emocional. Se puede así desatar la acción, incluso si acuerdan divorciarse. Pero la lógica de la 
trama que implica a dos ti ene también efecto en las narraciones que brindan sentido a la familia y 
otros grupos de los que son parte. Esto es así en cualquier grupo social y situación. 

"Las acciones no son de un solo hilo, sino de un campo narrativo en el cual una diversidad 
de narraciones posibles compiten entre sí por lograr la supremacía" (Fay, 1996: 193). La lucha 
entre las distintas versiones de la historia, tanto en la pareja como en la familia, entre amigos y en 
otros grupos, reflej an las luchas de poder existentes en cada caso. Cada versión de la historia 
coloca a los actores en distintas posiciones, por ejemplo como protagonistas o bien como 
personajes subalternos. Estas posiciones en las narraciones y los escenarios tienen efectos muy 
reales, incluso para el establecimiento del conflicto que convoca a la acción, siendo el problema 
uno de grado, cuando se llega a un nivel de conflicto subjetivo que impide el movimiento y la 
producción. 

Los procesos de proyección e introyección, primordialmente inconscientes, son el elemento 
clave por medio del cual los sujetos se hacen cargo de problemáticas o disfunciones, que en 
realidad son de la pareja, el grupo, el conjunto social o la sociedad en general. Estos procesos 
quedan inter construidos en la historia que es aceptada y validada como "verdadera". Igualmente 
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en los lugares y roles que asumimos y en nuestras fornlas de responder, sentir y sufrir los 
conflictos que se hacen parte de nosotros . 

Es el caso por ejemplo y para ilustrar del nilio denominado ' imposible' o ' rebelde', en 
quien se depositan las problemáticas complejas de la fami lia e incluso la sociedad en su conjunto. 
El lugar que se le asigna y termina por ocupar en la narración fam iliar, su historia, construida por 
otros, puede ser el de un actor que es responsable de los conflictos y desacuerdos. Al intentar 
resolver los problemas que asume como suyos, el nilio se sumerge en un profundo conflicto 
subjetivo, ya que nunca encontrará una solución completa. Esto se debe a que el problema mismo 
no está solamente en su interior, sino en la lógica de la escena, la historia y los otros que 
con fo rman la ecuaciólI social. 

Reconstruir los hechos, a partir de una nueva narración, buscándole sentido conforme a la 
propia visión de lo sucedido y a los intereses e imagen gradualmente construidos de nueva 
cuenta, partiendo de un mismo pasado, es el proceso necesario para darle sentido al presente y 
poder entonces visuali zar un futuro posible. " El orden que llegamos a atribuirle a una vida o 
vidas, tiene la misma fornla que el inherente a las acciones cuyo sentido estamos tratando de 
esclarecer. Pero no se sigue de ello que una acción intencional sea parte de una sola narración, o 
que exista una Verdadera Historia acerca de cualquier vida o suceso" (Fay, 1996: 197). 

El conflicto interno y sus manifestaciones externas son el resultado de lo que en un 
momento dado consideramos que es la "Verdadera Historia." Mientras la narración de la propia 
vida no sea refornlulada en nuevos términos, el conflicto y sus manifestaciones no pueden 
el i m i narse. 

Para dejar de ser un nil'io problema, un comedor compulsivo, un adicto o cualquier otra 
conformación subjetiva en conflicto, es lIecesario recollstmir nuestra historia persollal. Puede 
ser esellcial lIarrarla allte Olros; meditarla; hacerle modificaciolles; y tomar prestados trozos y 
formas de los relatos de Olros. Será de utilidad todo lo que nos permita ver con nueva luz los 
sucesos pasados, nuestra posición en ellos, el sentido de ambos para lograr alterar la propia 
imagen e identidad. 

Un suceso que veíamos como el final de algo, puede llegar a considerarse el punto de 
transición hacia algo nuevo. Lo que veíamos como un nudo o callejón sin salida puede entonces 
tomar un aspecto distinto, transfonnándose por ejemplo en una experiencia que nos permite 
valorar las cosas. Nuestra narración e historia personal tiene que pasar de una tragedia; una 
historia trabada y sin desenlace favorable, en la que nuestro rol como actores es triste y fatal, a 
una forma por ejemplo de comedia. Es preferible lograr una historia con sentido, movimiento y 
una lógica acorde con los sucesos, en la que tengamos un rol activo y protagónico. Cuando se 
busca disolver el conflicto en el que la narración anterior nos sumergía es ventajoso ser un actor 
valioso y productivo, valorado por los otros. 

La participac ión en un grupo puede ser un apoyo para procesos de reelaboración narrativa 
de la historia subjetiva de los participantes, siempre y cuando la estructura del medio social sea 
propicia para este trabajo y el integrante logre aprovecharla. Siempre se puede dar un curso 
negativo en el proceso, por ejemplo con base en luchas de poder con las que se generan conflictos 
en los miembros y que pueden ser tan problemáticas como aquellas de las que se buscaba salida. 
Esto depende mucho de los conceptos, discurso, estructura, normatividad y objetivos del grupo. 

Las "narraciones están ell la vida, y no solamente son acerca de ella. [ ... ] Vivimos dentro 
de historias que se desenvuelven y que necesitanlos continuamente contarnos, para poder llevar a 
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cabo cualesquiera acciones intencionales" (Fay, 1996: 191). Todo grupo ofrece la oportunidad de 
reconstruir la narración del pasado de cada integrante, para de esa manera lograr un lugar y 
sentido distintos para sí, que permitan vislumbrar un nuevo futuro, menos oscuro de lo que 
parecía. Algunos grupos en particular se configuran de manera que esto se hace posible en ellos. 

El objetivo de la investigación que aquí se reporta fue explorar y analizar en qué medida el 
tipo de dispositivo que constituyen los grupos de autoayuda confonna un proceso social que 
pueda hacer posible este tipo de trabajo subjetivo. Las características de estos grupos parecen ser 
constitutivos de un medio en el que este tipo de narración, reestructuración de la propia hi storia y 
validación social de los escenarios así planteados se hacen posibles. 

Observació1l grupal en el trabajo de campo 

Con el objeto de hacer observaciones y análisis de los procesos de interacción entre los 
integrantes de un grupo, así como del discurso de cada uno de ellos, un investigador, cualesquiera 
que sean sus objetivos específicos, necesita algunos enfoques para la observación. 

Para el trabajo de campo fueron especialmente útiles los planteamientos de la narrativa, 
conforme a lo planteado por Brian Fay (J 996) y el enfoque dramático que Erving Goffman define 
en su Presentación de la persona en la vida cotidiana ( 1997). Las perspectivas antes descritas se 
presentan como parte de una reflexión sobre la observación en grupos, con énfasis en el carácter 
y potencial de la participación en ellos como apoyo para procesos de cambio subjetivo. 

Integrando los esfuerzos por comprender las dinámicas sociales y problemáticas subjetivas 
de los integrantes de un grupo a la observación de su inserción en el mismo, se hace posib le 
reconocer los procesos que ahí se pueden dar. 

En el caso de los factores que permiten el trabajo subjetivo en un grupo de autoayuda, un 
elemento que es reconocible y que se ejemplificará y argumentará adelante, es que el propio 
esquema normativo para la estructuración del grupo suele integrar medios que propician una libre 
presentación de lo que cada participante necesita hablar y elaborar. Se hace con ello posible que 
cada integrante obtenga nuevas perspectivas, conceptos, datos y estrategias, como herramientas 
para el análisis de su propia historia personal, basándose en lo presentado por otros. Veremos que 
el encuadre permite entrar en una forma de diálogo, con respecto a la lógica narrativa y los nudos 
y alternativas a la misma, como parte de la participación y proceso de reflexión con el grupo. 
Esto por la forma en que los temas subyacentes y problemáticas intrínsecas a lo relatado se van 
entrelazando y condicionando la presentación de vivencias y experiencias de otros. 

Las maneras en que cada persona en lo particular se integra en el tej ido social y manifiesta 
su pertenencia a las instituciones en las que se encuentra inserto, así como el efecto particular de 
la lógica económica y social de su medio inmediato, se hacen presentes en la forma en que los 
participantes manifiestan sus expectativas a futuro y sus perspectivas de colocación social. Una 
fornla en que esto pudo ser observado fue mediante la aplicación del esquema conceptual que 
propone considerar la inserción social de los sujetos y su conformación subjetiva pensándolos 
como actores en entornos comprendidos como escenarios. 

Además también el grupo de autoayuda es teatro social para la actuación de cada integrante 
ante los otros. Es un escenario en el que todos observan y son observados en roles y actividades 
diversas que son pertinentes a responsabilidades especí ficas, como parte de las acciones 
necesarias para sostener el sistema y espacio grupal. Es también un lugar para la narración de la 
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vida presente y pasada de cada integrante, incluso de su sentir y ac tuar en el escenario del grupo. 
Es por esto que las perspectivas anteriomlente expuestas fueron especialmente útiles para el 
presente trabajo. 

La ciencia social, la natural y la mitología cielltífica 

No Iza habido acuerdo general sobre uIla teoría de la racionalidad ciemijica. lo ha 
habido [solamente 1 sobre si 1111 paso particlllar del j I/ego file ciel/lífico o 110 (Lakatos, 
1987:49). 

[Popper] pensaba, al igual que los mejores cielllUkos de su tiempo. que la teoría de 
Newlon, aunque refutada . fue un logro científico maravilloso; que la teoría de Einstein 
era todavía mejor; y que la astrología. ji·eudlanislllo y marxismo del siglo XX eran 
pseudociellcias (Lakatos, 1987:48) . 

Una variedad de juicios de valor han quedado establecidos como mitos o prejuicios en gran parte 
de la comunidad científica, particulamlente en quienes trabajan en el área de las ciencias 
naturales. La irrefutabilidad de algunas propuestas y la con fiabilidad de lo que algunos científicos 
dicen en buena medida han pasado a formar parte del sentido común. Estas construcciones 
sociales revisten a la ciencia con una imagen de certeza y solidez. Esta percepción social tiene su 
origen al menos en parte en la admiración que ocasionan y el impacto que tienen las obras 
propias de las distintas ingenierías y la práctica médica, que son ejemplos visibles de la 
aplicación de conocimientos cien tí ficos a la solución de necesidades humanas concretas y 
materiales. Todo esto se integra y aprovecha en los mecanismos que como cuerpo social utilizan 
quienes trabajan en el ámbito de las llamadas ciencias exactas, para validar y lograr una posición 
social que entre otras cosas les penniten obtener excelentes financiamientos, frecuentemente más 
allá de lo objetivamente argumentable y justificable. 

Si bien "la racionalidad opera dando sentido a la empresa científica con una autonomía 
indudable, independientemente de la existencia transitoria de huecos explicativos" (Otero, 
1995:261) es necesario tener en cuenta que no existe IIn método para la generación de nuevos 
conocimientos científicos. El famoso método científico, en su versión original positivista más 
convencional, solamente se puede utilizar para la validación de conocimientos encontrados de las 
maneras más originales, esotéricas y poco ortodoxas. 

La sistemática desacreditación social de las ciencias sociales desde la mitología de las 
ciencias exactas es parte de lo que pennite establecer y sostener la imagen de los científicos de 
las ciencias naturales o "exactas". Este proceso es además avalado por las estructuras sociales y 
políticas, fortaleciendo especialmente los mecanismos de control de las segundas. Los intereses 
políticos y de cuerpo ocasionan el rechazo y desacreditación de todo aquello que permite lInalizar 
y comprender los mecanismos de poder y sostener las diferencias. 

Algunos ámbitos del trabajo profesional, como también algunos grupos de autoayuda, 
asimilan y se acoplan a estas ideologías. Un ejemplo de este proceso es el continuar sosteniendo, 
frente a contundentes argumentos en su contra, la idea de que diversas problemáticas psicológicas 
que claramente son de origen social y familiar, sean en realidad "enfermedades". La noción de 
enfennedad pertenece a la medicina. Las ciencias en las que se basa la práctica médica son las 
naturales o "exactas". Su prestigio emana de ello y de los resultados que se pueden obtener para 
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otros tipos de problemas, particulannente los infecciosos y re lativos a disfunciones fisiológicas. 
y ahí los resultados son tan claros e impactan tes como los de cualquier ingeniería. Pero 
denominar enfermedad a lo que pertenece a lo social, simbólico y subjetivo implica la promesa 
de una solución técnica, expedita y generalizable. Aunque en estos casos es una promesa falsa, 
hace posible ocultar todo aquello que sería con\'eniente para algunos esconder. Es así que algunos 
integrantes de familia, cuerpos profesionales. grupos politicos, religiosos y científicos se 
encargan de sostener esta noción, generalmente sin clara conciencia de ello, simplemente por ser 
el discurso establecido. Ir en contra del mismo genera automáticamente fuerte rechazo y 
conflicto, debido a los intereses que inmediatamente se \'en afectados. Pero esta concepción, 
antes que ser una metáfora úti l, resulta obturante. Limita enomlemente la visibilidad que se puede 
lograr con respecto de las causas y origen que en las estructuras sociales, políticas y económicas 
tienen muy diversas problemáticas subjetivas. La lógica de esta ideología puede tener un impacto 
negativo en todo lo que se hace para abordar estas problemáticas, sea profesionalmente o por 
otros medios. Como en otros muchos casos, para los grupos de auto ayuda también el resultado de 
aplicar esta perspectiva y discurso es que el trabajo reali zado puede frenar e incluso ir en contra 
de sus propios objetivos manifiestos. 

Puede ser muy ventajoso comprender por qué es tan dificil la validación social y en el 
medio científico de los argumentos que nos explican puntual y claramente el origen social, 
cultural, económico y político del conflicto subjetivo. Como dijera Lenin, "no hay nada mas 
práctico que una buena teoría". Si los resultados de una in\'estigación pueden ser aplicados, sería 
probablemente el mejor de los desenlaces. Este proyecto se sustenta en la idea de que los 
resultados de una exploración rigurosa, basada en la lógica propia de las ciencias sociales, puede 
brindar información y una comprensión que puedan ser un apoyo para los procesos que son 
propios de los grupos de auto ayuda existentes o en proceso de formación. Para una mayor 
adecuación a las necesidades de sus integrantes, se propone que los modelos en que se basa el 
trabajo de éstos grupos operarían mas acorde a su propia lógica y estructura si se omitiera la 
metáfora de enfermedad y cura para los procesos psicosociales que en ellos se abordan. 

(En el modelo de trabajo grupal diseñado para la mejor exploración del tema en estudio, 
esta metáfora se omitió. Esto con el objeto de estudiar con mayor detalle estas consideraciones.) 

Una nota sobre las nociones de compulsión y control 

En psicología genética se estudian [ ... ] 'hechos normativos' cuando se trala de explicar 
cómo los sujetos, en principio insensibles a tales o cuales normas lógicas, terminan 
considerándolas necesarias a través de /ill proceso que en parle depende de la vida 
social y en parte de estructuraciones internas de la acción (Piaget, 1979:51). 

[Existe un] criterio GIl/ropológico de que la existencia humana exige la creación de 
formas culturales, basadas en la capacidad humana para crear simbolos (Wolf, 
1994:33). Puesto que el simbolismo entra de este modo en la definición misma de 
socialidad humana, así también los seres humanos de cualquier parte han unido estas 
construcciones básicas de 'naturaleza' humana con sus construcciones de naturaleza y 
supernaluraleza circundantes (p. 11 8). 

La idea de que algunos comportamientos son compulsivos es una propuesta de origen científico y 
es la base de una construcción social que implica una particular noción de naturaleza humana. 
Una consecuencia es que se transforma el significado asignado a las modalidades de respuesta y 
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configuración subjetiva. Se postula una imposibilidad de control, enteramente contraria a la 
voluntad y capacidad de autonomía. 

I 

La existencia de sujetos sociales autónomos implica la posibilidad de una acción 
intencional. Incluso el concepto de empoderamiento (autorizarse, darse el poder, apoderarse) 
propio de la psicología estadounidense, implica una subjetividad que puede actuar conforme a un 
armado simbólico de sentido y significado, mediante los que se arriba activamente a estrategias y 
elecciones particulares en cada momento y situación. 

Separándonos del nivel meramente consciente, es importante considerar que el control es 
también efecto de las regulaciones y mecanismos de sublimación propios de los procesos 
psíquicos. Lo que nos hace humanos es la posibilidad de gobernarnos y postergar para lograr 
satisfacción de formas diversas y frecuentemente indirectas. ¿Sería posible para nosotros vivir en 
sociedad si no pudiéramos dominar nuestros impulsos agresivos o sexuales? 

En ningún momento es de negarse la importancia del conflicto psíquico y el sufrimiento 
que puede lleyar a una persona al suicidio, homicidio o cualquier otro acto. Las trampas que los 
discursos y nuestra percepción de las situaciones y el significado pueden tendemos llevan a 
desenlaces tan mortíferos como cualquier cáncer. Pero no confundamos las cosas. Una sólida 
comprensión de los procesos y fenómenos es la vía para su resolución. 

Los intereses de especialistas que apoyan visiones que enajenan la capacidad de control 
propia de cada sujeto, basándose en nociones tales como las de enfermedad y compulsión, están 
entramados con estructuras sociales y económicas que protegen dichos enfoques y abordajes. 
Esto en modo alguno implica que aquellos profesionistas que se adhieren y aplican estas 
concepciones sean conscientes de ello. 

El uso de propuestas teóricas que ya no se sostienen a la luz del conocimiento actual y de 
las técnicas profesionales que de las mismas se derivan es producto de sujetos sociales 
fuertemente \·inculados con intereses específicos. Esto sucede también gracias a la forma en que 
los intereses económicos, laborales y profesionales se vinculan con los procesos de producción y 
desarrollo del saber científico: 

COII slIficielltes recursos y algo de suerte. cualquier teoría [científica) puede ser 
defelldida 'progresivamellte' durante mucho tiempo. ine/uso siendo falsa (Lakatos, 
1987 :27). La ciellcia normal suprime frecuentemente innovaciones fundamentales. 
debido a que resultan necesariamente subversivas para sus compromisos básicos 
(Khun, 1996:26). 

Es justanlente así que las nociones de compulsión y adicción, tanto como la metáfora de 
enfermedad y cura aplicada al conflicto emocional, se hacen ejemplo de la forma en que algunas 
perspectivas científicas pueden ser legitimadas durante largos períodos, a pesar de fuertes 
argumentos y contundentes datos en su contra. Esto es debido en buena medida a que dichas 
teorías, a diferencia de otras, dejan intactas importantes estructuras sociales y de poder, pero 
también intereses económicos, incluidos los de los propios científicos y profesionistas. 

Las nociones conductuales en psicología, que en ocasiones todavía se niegan a ver a los 
sujetos en relación a las estructuras sociales, tampoco atentan contra intereses importantes. Son 
ejemplos adicionales de cuerpos teóricos que se difunden más, frente a resultados y teorías más 
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sólidas, por el entramado de intereses y resistencias sociales y subjetivas que hacen de otros 
saberes objeto de rechazo o denegación. 

Apuntes sobre la metodología de investigación 

Como se ha mencionado ya, se optó por centrarse en el análisis de los mecanismos grupales 
propios de cada reunión de ayuda mutua y los conceptos que la sustentan. Con base en este 
interés y las premisas expuestas se llevó a cabo un largo proceso de indagación que implicó el 
uso de una diversidad de herramientas metodológicas que se describen en los apartados 
siguientes. 

La illvestigación participante como estrategia 

Mediante la investigación como participante y desde el interior de estos grupos y proceso social 
es que puede mejor reconocerse lo que son y brindan. Esto no es porque se pretenda que la única 
forma de estudiar un fenómeno o situación subjetiva y social sea viviéndola. Los argumentos a 
favor de la participación como única vía pudieran considerarse un desprecio a la capacidad 
analítica, interpretativa, conceptual, empática o comprensiva del estudioso. Pero ni es 
estrictamente necesario vivir en un país comunista para comprender el comunismo, ni vivir el 
psicoanálisis para entenderlo, ni ser creyente para entender la "fé". Ese argumento es una 
solicitud insostenible de cancelación de la capacidad crítica y de pensamiento analítico que no se 
puede aquí proponer. 

En el medio social de un grupo de autoayuda, el proceso subjetivo y grupal es además de 
complejo, largo. Como se verá en este trabajo, el carácter del espacio y las relaciones que se 
establecen en su interior implica la participación de todos. Alterar la forma de inserción de una 
persona es en sí una modificación del propio espacio. Como en otros casos, el observador tiene 
un efecto, pero al evitar la participación puede incluso hacer desaparecer lo que deseaba observar. 
Un ejemplo claro es el de grupos que, cuando ingresa alguien que no sea participante, 
automáticamente cambian su modo de operar. Hay otros casos menos obvios o reconocibles. En 
general, en la medida en que el observador se amalgama con el entorno social que estos grupos 
constituyen, es menor su impacto y mayor la posibilidad de observarlos, siempre y cuando se 
tenga la capacidad y apliquen las estrategias necesarias para ser íntegramente un participante 
como cualquier otro y simultáneamente también investigador. Subjetivamente este puede ser todo 
un reto . 

Siendo que el medio social se establece con base en la participación, es también con ella 
que se hacen significativos sus efectos. Esa por lo tanto es una excelente forma de reconocer sus 
procesos. Sin estar inmerso, es fácil que el investigador se pierda en la superficialidad. Vistos de 
manera aislada y en el corto plazo, los elementos observables en primera instancia de las 
relaciones sociales en estos grupos terminan por trivializar los resultados de investigación. Se 
pierde el carácter e impacto del proceso de participación. Concentrarse solamente en algunos 
aspectos específicos puede ser perfectamente válido, pero sin el reconocimiento de los procesos 
largos que les son característicos, se puede dificultar la capacidad de ubicar lo específico en su 
debido lugar, como parte de un proceso complejo. 
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Observaciolles 

Inicialmente y para la elaboración de la tesis de maestría que antecede, se realizaron un 
sinnúmero de observaciones en diversos grupos anónimos (los que aplican el modelo de AA / 12 
pasos) y luego se continuó con otros. 

Estas observaciones participantes tomaron varias formas: 

• Principalmente y por razones prácticas fueron en grupos de varios tipos en el Distrito 
Federal en México. (En más de ISO grupos se participó en al menos una reunión. En 
cuatro de ellos se llevó una observación participante de 6 meses o más.) 

• En menor medida en grupos de diverso tipo del interior de la república mexicana y de los 
EEUU. (Aproximadamente 25 grupos.) 

• También se observaron los que iniciaron con base en el modelo para el trabajo de grupos 
de ayuda mutua que se elaboró con fines de investigación. (46 grupos iniciaron con este 
modelo hasta agosto del 2003. Una proporción de ellos continúa operando de manera 
autónoma.) En dichos grupos el investigador y sus colaboradores han tenido el rol de 
facilitadores del proceso de fundación de cada grupo, antes que participantes, aunque en 
algunos casos también se participó. 

Se observaron grupos con distinto problema focal y se estudiaron modelos diversos. Con 
base en este trabajo de observación participante en grupos establecidos y que ha continuado 
paralelamente a lo largo de todo el proceso, se definieron propuestas y elementos a incluir en un 
modelo diseñado para su promoción con objeto de explorar el tema adicionalmente. En el 
transcurso del trabajo de campo realizado, este modelo se modificó en un proceso de 
retroalimentación continua, con base en la experiencia de integrantes de otros grupos, la literatura 
especializada y el trabajo de los propios grupos que retomaron la propuesta. 

Se grabaron en audio y transcribieron reuniones de grupos constituidos con base en el 
modelo de trabajo grupal construido en el marco del proceso de investigación. El registro grabado 
y transcrito de actividades grupales se aprovechó para los siguientes objetivos: 

• Explorar el uso hecho y trabajo realizado con los conceptos y mecanismos que se 
consideraron esenciales para el trabajo grupal y que por ese motivo se incluyeron en el 
modelo construido y difundido con fines de investigación; 

• contraponer los elementos operativos y conceptos observados con los de modelos 
estudiados en la literatura y textos y materiales de grupos 

• realizar un proceso de reflexión crítica y análisis contrastando conceptos y teorías sobre lo 
grupal con los materiales generados; 

• mejorar los planteamientos teóricos sostenidos en el proyecto de investigación para el 
tema con base en textos disponibles para los lectores del reporte de resultados. 

En el caso de los grupos de autoayuda es particularmente cierta la aseveración de Didier 
Anzieu en el sentido de que "un grupo se hace para vivirlo absolutamente; no se hace para 
estudiarlo, es decir, para que uno de sus miembros tome cierta distancia respecto de él, o para que 
un extraño se introduzca allí por mera curiosidad" (Anzieu, 1971:14). Así como el antropólogo 
tranSf0n11a su objeto de estudio al observarlo, cualquier intento de observación de un grupo es 
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necesariamente también una participación. Colocarse solamente como observador o investi gador 
tiene un efecto distorsionador del trabajo grupal. En el caso de estos grupos en panicular, 
rompena por completo con la lógica y concepción que los sustenta, como veremos adelante. 

Las observaciones realizadas se llevaron a cabo siguiendo dos estrategias: 

La primera de ellas consistió en la observación participante mencionada. En cada caso se 
informó al grupo sobre el carácter de investigador del autor. El observador fue considerado 
siempre un participante más; un par. Este proceso implicó una observación participante en más de 
800 reuniones. En algunos grupos se llevó una participación y observación constante durante 
meses y en dos casos mas de un año. 

La segunda estrategia consistió en el apoyo para la fundación de nuevos grupos, 
proponiéndoles el modelo construido para explorar adicionalmente el tema a personas interesadas 
en iniciar uno. Como parte, se hizo siempre énfasis en el lugar del profesional en relación con 
este tipo de grupos. El apoyo profesional a personas que se interesaron por integrar un nuevo 
grupo de ayuda mutua se hizo con base en la premisa de ser siempre asesores ex/eI'llOS, que 
habrán logrado su mejor trabajo en tanto sean prescindibles en el lapso más corto posible de 
tiempo. Simultánea y luego consecutivamente se observó y analizó el proceso de cada nuevo 
grupo. Particularmente lo que usaron y descartaron de entre las propuestas que se les ofrecieron. 

En ambos casos, se realizaron observaciones mediante estrategias y con enfoques 
apropiados a la lógica de este tipo de espacio social. 

(Es importante reiterar que se reseña el proceso de investigación sobre el dispositivo propio 
de entornos grupales autogestivos para la ayuda mutua. El modelo construido con fines de 
investigación y trabajo en comunidad para promover su uso son parte de la estrategia 
metodológica.) 

La mayona de los elementos que fueron objeto de la indagación fueron identificados en la 
primera etapa del proceso de investigación que desembocó en una tesis de maestna titulada El 
método grupal de los grupos anónimos de ayuda mutua: El modelo originado en Alcohólicos 
Anónimos. 

En la observación y análisis de grupos nuevos se consideraron como elementos 
fundamentales para reconocerlos como de autoayuda los siguientes: 

• Un grado significativo de autogestión y horizontalidad. (Como mínimo auto 
administración.) 

• Que la función de coordinación fuera sostenida por el conjunto de participantes, SIl1 

recurso a profesionales. 

• La posibilidad de establecer y sostener una tarea grupal. 

• Procesos de definición e interpretaciones propias de propuestas, normas y lineamientos 
para la adecuación específica del funcionamiento en cada reunión y tendientes a la 
autonomía del grupo. 

Además de continuar con la observación participante y análisis en grupos establecidos, se 
analizaron los procesos que se desencadenaron en grupos que retomaron las propuestas y el 
modelo construido para la exploración de los componentes y conceptos identificados como 
esenciales a este tipo de dispositivo grupal. Los resultados fueron luego contrapuestos con 
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modelos de grupo de autoayuda observados y estudiados bibliográficamente. Esta presentación 
de resultados y discusión es el desenlace de ese trabajo. 

Sobre las elltrevistas y los informalltes 

Se llevaron a cabo entrevistas abiertas y semi-dirigidas a integrantes de diversos tipos de grupo, 
con el objetivo de esclarecer asuntos específicos sobre conceptos, normas, rutinas y consignas. 
Con el mismo fin, se realizaron intercambios con integrantes de "grupos" que operan mediante 
correo electrónico y en foros de discusión en Internet. Por la elección específica y cuidadosa de 
los entrevistados, se pueden considerar informantes calificados, en tanto fueron personas con un 
tiempo considerable de participación en su grupo, con colocaciones específicas y una particular 
disponibilidad y disposición para apoyar el estudio. Solamente algunas de estas entrevistas se 
grabaron aunque en todas se tomaron notas. 10 obtenido en estas entrevistas en pocos casos se 
utilizó textualmente, pero además de valiosas conceptuaciones y análisis, diversos tramos y citas 
de lo hablado se aprovecharon para apoyar la discusión. 

El objetivo de las entrevistas fue la exploración de puntos específicos, pertinentes a las 
hipótesis planteadas. Se buscó rescatar el saber, los planteamientos e incluso las abstracciones 
con respecto a cada uno de los temas ofrecidos por los propios informantes. 

Una de las premisas en la que esta tarea se basó fue que, si bien faltándoles un lenguaje 
especializado, algunos integrantes de grupo han alcanzado sólidas y bien argumentadas 
conceptualizaciones y abstracciones de lo que en el grupo se hace. Fue solamente necesario 
replantear e integrar estas elaboraciones, traduciéndolas al lenguaje sociológico y psicológico 
utili zado. 

ExploraciólI documelltal 

Se revisaron los textos propios y la bibliografia relativa a diversos modelos de trabajo para 
grupos de autoayuda, con el fin de identificar cuales de los conceptos y componentes propuestos 
como esenciales operaban en ellos y cómo. Con el mismo fin se establecieron diálogos e 
intercambios con especialistas, principalmente mediante correo electrónico. 

Esta exploración estuvo focalizada en la búsqueda de elementos tales como: 
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• Lineamientos y conceptos escritos, utilizados para establecer o sostener la concepción y el 
encuadre; 

• rutinas o rituales de inicio, fin y momentos intermedios específicos de la reunión. 

• el uso de consignas y preceptos integrados a la terminología y frases estandarizadas; 

• el proceso de ingreso y egreso; 

• el proceso de inducción o inserción e información inicial de nuevos participantes; 

• la duración de las reuniones; diversos roles y su rotación; formas de turnar el uso de la 
palabra; el ordenamiento fi sico de los espacios y otros elementos puntuales de lo 
operativo. 
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Como apoyo al proceso, se llevó a cabo una recopilación de información documental sobre 
estructuras, modelos y materiales de trabajo de distintos grupos de autoayuda (misma que queda 
detallada en la bibliografia). 

Las observaciones, entrevistas y lecturas arrojaron un material -generado entre los años 
1994 y 2004- que sirvió tanto para am pliar la comprensión del objeto del estudio, como en la 
definición de un modelo de trabajo grupal construido para explorar una serie de asuntos 
particulares, mediante una novel estrategia para el trabajo de campo. 

Al integrar las principales líneas de indagación y propuestas, la promoción del modelo y 
observación del trabajo realizado en grupos que lo retomaron se constituyó en medio para 
explorar el objeto en estudio. La posibilidad de integrar un modelo con este fin y promoverlo en 
comunidad estuvo dada por el análisis crítico y conceptualizaciones logradas mediante el trabajo 
con el material obtenido previamente. Y la modificación de las propuestas hechas a nuevos 
grupos, junto con una continua observación de otros grupos preexistentes y de larga duración, así 
como la exploración bibliográfica en conjunto permitieron mejorar la información disponible 
para el análi sis y los resultados ofrecidos. 

El trabajo en comunidad como estrategia para explorar el 
tema 

Un producto colateral complementario que la estrategia seguida para la exploración de las líneas 
de indagación elegidas ha brindado es información y experiencia con respecto al proceso 
profesional factible para el apoyo del proceso de fundación de nuevos grupos de autoayuda. Se 
definieron estrategias para invitar a personas a iniciar grupos y formas de ofrecerles el apoyo 
necesario para trabajar autónomamente en ayuda mutua. La formación de profesionales tan1bién 
fue necesaria. Al final todo se hi zo parte de la investigación. Permitió definir y aclarar cada vez 
más los elementos fundamentales para el trabajo en cada nuevo grupo. Los cuestionamientos, 
dudas y dificultades tanto de los fundadores e integrantes como de los profesionales se 
convirtieron en un poderoso medio para analizar y estudiar todo lo que se integró a la propuesta. 
Se pudieron continuar hac iendo mejoras, gracias a la mayor comprensión lograda. Con todo ello 
es que se avanzó en el estudio. 

Por ejemplo, se identificó que una de las actividades que puede ayudar al profesional a 
apoyar a personas interesadas en fundar un grupo de autoayuda es la definición clara del proceso 
de convocatoria de nuevos integrantes, lo cual implica un manejo amp lio de las características y 
objetivos del grupo, el carácter de esos espacios sociales y lo que pueden ofrecer. Para este 
trabajo el profesional que apoya la formación de un grupo es solamente asesor de las personas 
interesadas en fundarlo. Quienes definen y deciden las características de cada grupo son quienes 
participan y viven personalmente la situación de vida o problemática que allí se aborda. 

Se encontró que uno de los elementos más dificiles del trabajo del profesional en la gestión 
de estos grupos es el logro de su deslinde de una noción de responsabilidad, como dueños de un 
supuesto saber y una posición asimétrica que en general les es atribuida socialmente. Su efectiva 
operación como asesor rad ica en la claridad de su rol y los límites del mismo. En los anexos se 
incluye un artículo en el que se planteó la perspectiva profesional con base en la que se buscó 
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trabajar y que fue útil para la promoción de este tipo de grupos. (Véase Postura y premisas para 
el trabajo en comunidad, p. 269.) 

En la práctica y no obstante las dificultades que aparentemente implicaría y la radical 
diferencia con las modalidades des posicionamiento profesional comunes por ejemplo entre 
psicólogos, algunos profesionales que también deciden participar suelen obtener, en el caso 
particular del apoyo a la formación de grupos de autoayuda, excelentes resultados. Esto es en 
aquellos casos en que se hace factible, porque comparten y asumen el trabajo sobre la 
problemática correspondiente. 

Ni este trabajo profesional ni tampoco la intervención realizada ni el propio modelo de 
trabajo grupal son el tema en estudio. Pero se plantea brevemente el asunto de la intervención 
aquí como parte de la descripción de las estrategias seguidas, para la exploración del objeto en 
estudio. 

Además de los fines de investigación, el objetivo de promover la implementación del 
modelo de trabajo para grupos de autoayuda fue el de poner a disposición de la comunidad un 
recurso potencialmente útil para que sus integrantes lo transformaran y usaran, al tiempo que 
asimilaran nuevas formas de relación e interacción social. Gracias a su utilidad práctica frente a 
problemáticas específicas, su adecuación a diversos fines y al potencial que ofrece para el 
desarrollo subjetivo y comunitario, el trabajo grupal es una alternativa de organización social 
fácilmente asimilable. La propuesta de formar un grupo de autoayuda también, aunque conlleva 
dificultades específicas. Esto se describe en los siguientes dos capítulos, con la presentación de la 
lógica y los conceptos y componentes propios de estos grupos y con algunos ejemplos de su uso. 

Cuando la gestión independiente de soluciones por parte de los integrantes de una 
comunidad (autogestión) se vuelve la norma, el proceso social llevará a decisiones y acciones 
propias (autónomas) que respondan a las necesidades de dicha colectividad. Tal resultado será el 
fin último e ideal del proceso de cambio que la sociedad intenta llevar a cabo. La promoción, 
acompañamiento y apoyo de este proceso se ofrece al profesional como el efecto buscado de una 
intervención en comunidad. 

Las múltiples convocatorias hechas a grupos de personas en comunidad para iniciar sendos 
grupos de autoayuda, con el posterior acompañamiento profesional durante el proceso inicial , se 
hicieron el medio para la promoción del modelo de trabajo grupal de ayuda mutua construido 
para explorar adicionalmente el tema. Este fue el medio para llevar a cabo un trabajo de campo 
para la exploración de los elementos que se definieron tentativamente como esenciales y 
consustanciales de un dispositivo de trabajo grupal para la ayuda mutua. (Este trabajo se llevó a 
cabo mediante una postura específica para el trabajo en comunidad con lo grupal que se 
desarrolla en un apartado que se incluye en los anexos. Véase El dispositivo gnlpal, p. 277.) 

Con estos procesos de promoción y acompañamiento se hizo posible también la 
observación y análisis de grupos en los que efectivamente se logró reconocer que retomaron y 
aplicaron una gran proporción de los conceptos, estrategias, elementos de encuadre y 
características planteados aquí y que les fueron ofrecidos como propuesta. Se presentan adelante 
observaciones y ejemplos, tanto de grupos nuevos que iniciaron como de grupos previamente 
existentes, en el Capítulo IV - La ayuda mutua en acción (p. 131). 

El dispositivo grupal que fue ofrecido en comunidad, a personas interesadas también se 
hi zo medio para ir afinando el análisis, mediante lo mucho que en el proceso los nuevos grupos 
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produjeron con su trabajo y experiencia y que fue aprovechado para entender mejor este tipo de 
grupalidad. 

Exploración del tema mediante el diseño y promoción de un 
modelo 

Si "el psicosociólogo práctico conóce el grupo organizándolo" (Lapassade, 1987:138) entonces 
diseñar y promover una propuesta para el trabajo grupal que integre todo lo propuesto como 
esencial al funcionamiento de grupos con un encuadre de ayuda mutua sería una buena forma de 
explorar esos elementos. 

Con ese objetivo se desarrolló y promovió un conjunto de elementos propios para el trabajo 
grupal que en efecto permitió el establecimiento y operación de grupos y también explorar las 
líneas de indagación, identificando los aciertos y errores en el análisis de los grupos previamente 
observados. Se pudieron explorar propuestas y características propias de otros grupos y modelos 
que se analizaron. Gradualmente las propuestas hechas a personas interesadas en formar nuevos 
grupos se fueron madi ficando, conforme al avance adicional en la comprensión de este tipo de 
dispositivo. 

Con las observaciones hechas en los grupos que retomaron el modelo propuesto se analizó 
nuevamente lo previamente observado en grupos establecidos. Se mejoraron las propuestas con 
base en lo que se iba reconociendo y a partir de otros modelos. Se llevó a cabo un trabajo de 
campo con el que se pudieron confrontar las propuestas y explorar adicionalmente las líneas de 
indagación en la práctica. 

Si con la discusión y argumentación se sostiene la concepción, encuadre y normatividad 
para el trabajo grupal propuesto, como medio para el trabajo en grupo de problemáticas y 
configuraciones subjetivas de integrantes de grupo que se consideren pares, entonces estaremos 
en condiciones de afim1ar que estos conceptos y estrategias de trabajo son propios de lo que se 
conoce socialmente como grupos de autoayuda. En tal caso, se habrá logrado en mayor o menor 
grado el objetivo de investigación: Delimitar y explicar los elementos comunes y estructuran tes 
del trabajo grupal de ayuda mutua. 

Es importante tener en cuenta que las propuestas de conceptos, estrategias para el trabajo 
grupal y lineamientos se ofrecieron a personas interesadas en formar nuevos grupos de 
autoayuda. Fueron retomadas de común acuerdo por los integrantes de cada grupo en distintas 
formas y niveles, para además adecuarlo todo a necesidades y estilos específicos. Los procesos 
fueron largos y brindaron espacios diversos y muy productivos, tanto para los propios 
participantes como para el análisis del objeto en estudio. Los fundadores y participantes, además 
de aprovechar y agradecer el apoyo recibido, tuvieron una muy positiva disposición para apoyar 
la investigación, al reconocerla como medio para la producción de recursos y apoyos adicionales 
para grupos de autoayuda. 

El apoyo a la formación de grupos como estrategia para el trabajo de campo 

Promover un conjunto de propuestas y apoyar la fundación de grupos como estrategia para 
explorar el tema pudiera consid~rarse algo contrario a la noción de autonomía. Pero esta 
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propuesta es válida por varios mot ivos. Primeramente porque se ofrecen elementos y se trabaja 
con base en la concepción propia de grupos existentes, que tienen una larga historia y plena 
autonomía. 

Las cosas nunca se dan en el vacío. La autonomía también es algo que se construye y 
materializa social y subjetivamente, como efecto de acc iones y conceptos, lográndose en distintos 
grados y fomlas en cada caso y lugar. Los cOllceptos que la sustelltall pueden también difundirse 
y promoverse. Al igual por ejemplo que la democracia, la autonomía se puede también sembrar y 
apoyar. 

Podemos poner un ejemplo de la fomla en que con acciones concretas, incluso técnicas y al 
menos en pane derivadas de resultados de procesos de investigación en ciencias sociales, se han 
implementado acciones con un efecto real para el fomento de una utopía. 

Hablemos, para pensar en el tema de la promoción de un tipo de organización social de la 
democracia y de la tal vez inexistente o muy incipiente "cultura democrática" en México. En la 
última década, 1993-2003, las acciones y mecanismos implementados por el Instituto Federal 
Electoral han tenido un gran impacto en la sociedad mexicana. Puede argumentarse que las 
acciones del [FE han tenido un efecto democratizador. Aunque sean el desenlace de largos 
procesos históricos y de lucha social, los mecanismos concretos que se han implementado, desde 
perspectivas técnicas e incluso mediante asesoría especializada, han brindado al menos algunos 
frutos. Para poner solamente un ejemplo, la publicación de los resultados del conteo de votos en 
cada casilla al cierre de la misma son un mecanismo sencillo e impactante. Es similar en el caso 
del padrón electoral y la credencial de elector. El efecto social y cultural de estas y otras muchas 
acciones, leyes y estrategias, influye en un proceso social que sin duda tiene muchas vertientes y 
tributaríos. Pero lo que aquí nos interesa es que los mecanismos son la materialización de 
conceptos y propuestas que promuevell la democracia. Tienen además efectos de subjetivación y 
transformación social. 

Para este género de acción en comunidad, cuando se ofrecen ideas y propuestas abiertas, se 
facilitan también las acciones que permiten abrir la reflexión y el proceso social hacia una 
concepción que pueda disparar transfomlaciones. En el caso que aquí se discute, las ideas y 
artificios integrados a un modelo para el trabajo grupal son un esqueleto. Puede desaparecer el 
armazón original, pero en su lugar algo quedará de la concepción y la propuesta, que ayude a 
construir lo que era en realidad necesario. Los conceptos y mecanismos se asimilan y 
transforman. 

Con el modelo y propuesta desarrollados para promover la formación de nuevos grupos de 
autoayuda, se ofrecieron elementos para que las personas interesadas construyeran una cultura 
grupal encaminada al trabajo de ayuda mutua: 

• Ofrece metáforas y formas de pensar la ayuda mutua y 10 que es un grupo de autoayuda; 

• enfatiza la responsabilidad; 

• propone una utopía (ayuda mutua) y concepción para el espacio social y forma de relación 
en su interior (grupo de autoayuda); 

• integra elementos para apoyar el establecimiento de una interacción interpretante. 

Como en otros modelos y grupos, la propuesta que se desarrolló para la promoción de 
procesos sociales encaminados al establecimiento de grupos de auto ayuda en comunidad: 
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• Es un esquema abierto que reúne una serie de ideas y estrategias para el trabajo en un 
grupo ; 

• antes que una técnica, es un cuerpo de conceptos a ser pensados y mecamsmos que 
pueden ser retomados o bien descartados; 

• integra propuestas precisas para Imclar la reflexión y buscar un acuerdo sobre la 
concepción del espacio, como recurso para establecerlo y sostenerlo; 

• ofrece dinámicas para disparar el diálogo y la reflexión, con respecto de asuntos relati vos 
a la organización necesaria para el trabajo grupal; 

• se compone de propuestas generales; 

• no es un esquema protocolizado o sistematizado para seguirse estrietamente; 

• ofrece una serie de conceptos, junto con fornlas de operar presentados como 
recomendaciones; 

• indica exp lícitamente que todo lo propuesto es para pensarse y transformarse antes que 
para respetarse o normar de manera estricta, esto auque algunos de los mecanismos 
propuestos sean descritos detalladamente; 

• ofrece mecanismos que pueden ser aprovechados flexiblemente, si es que a un grupo le 
funcionan y le son útiles. 

Promocióll de llIl modelo diseliado para explorar el tema 

Una serie de elementos, estrategias y propuestas se reunieron como modelo de trabajo construido 
con fines de investigación. Se promovió para la fomación de grupos en el marco de varios 
proyectos para el fomento y gestión de grupos de autoayuda. Esto fue patrocinado por instancias 
del Gobierno del Distrito Federal y en colaboración con la UAM-Xochimilco (2000-2003). Véasc 
como ejemplo el Proyecto de Fomento y Gestióll de Grupos Laicos y Alltónomos para la AM -
2002 incluido en los anexos, p. 302. A este trabajo antecedió también la colaboración en otros 
proyectos similares, con la agencia de Desarrollo Illtegral de la Familia (1999) y con Sen-icios 
Comullitarios Illtegrados (1999) ambos del Gobierno del D.F. 

En la medida en que los grupos que fundaron personas interesadas realizaron un trabajo 
importante para sus participantes y algunos incluso lograron pemanencia y autonomía, se pudo 
reconocer que una proporción importante de los elementos integrados al modelo son en efecto 
pertinentes y útiles para este tipo de trabajo. 

El proceso de inserción institucional encaminado a lograr espacios propicios para el 
establecimiento de nuevos grupos fue complejo. Aunque se integran como complemento en los 
anexos (p. 269) dos apartados relativos al tema (sobre intervención en comunidad y dispositivos 
grupales) el propio desarrollo del modelo y proceso de trabajo en comunidad, así como las 
estrategias de fornlación de profesionales para este tipo de promoción social quedan fuera de los 
objetivos de este proceso de investigación y reporte de resultados. 

Los grupos que iniciaron se centraron en situaciones de vida y problemáticas comunes a 
personas en la comunidad, quienes se interesaron en fOrnlar un grupo de autoayuda y fueron 
apoyadas con infolTIlación y asesoría específicas. En ocasiones se aprovechó el interés de 
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continuar un proceso de trabajo subjeti va iniciado en grupos terapéuticos coordinados, talleres y 
otros espacios. 

Lo que se ofreció a las personas interesadas en iniciar un grupo fueron propuestas a ser 
tomadas, modificadas o descartadas. El trabajo de apoyo profesional en un inicio llegaba a ser 
directivo, pero con una clara perspectiva como asesores externos al grupo, siempre encaminados 
al logro de la autonomía grupal propia de estas fonnas de lo social. 

Por la fonna de integrar elementos de grupos existentes, una ventaja del modelo promovido 
para explorar el tema de investigación fue su relativamente fácil asimilación y comprensión por 
parte de personas que se interesaron en iniciar un grupo. El uso de conceptos, estrategias y 
materiales que fueron retomados por integrantes de nuevos grupos se hizo ágil, debido a que su 
comprensión y aplicación se monta en nociones sociales preexistentes, sobre lo que es la ayuda 
mutua y un grupo de autoayuda. Esto pennitió enfatizar la importancia de un trabajo flexible, 
laico, abierto y que fuera producto del trabajo del propio grupo. 

La mayoría de los grupos que retomaron la propuesta operan u operaron con una reunión 
por semana. Son varios los temas alrededor de los cuales se configuraron los grupos que 
iniciaron. Algunos pocos de los grupos que iniciaron han cumplido ya un año y hasta dos de vida 
y funcionamiento autónomo. Iniciaron grupos tanto de muj eres como de varones y mixtos, 
centrados en problemáticas de violencia familiar, pareja, reumatismo, adultos mayores, 
autoestima, ser mujer, etc. En otros grupos se reúnen madres y padres de familia, pero también 
abuelos y otros tutores y se abordan situaciones relacionadas con la educación de los niños y 
jóvenes, pero también se tratan otros temas. Un grupo que se reúne de lunes a viernes es parte de 
un proceso de rehabilitación para fannacodependientes en un centro de atención social. Varios 
grupos de adolescentes operaron cada uno al menos seis meses, con gran energía e 
independencia. 

Actualmente el modelo construido sigue siendo un recurso útil para apoyar a personas 
interesadas en iniciar grupos de autoayuda. Parte del material producido se ofrece abiertamente 
en Internet: http: ' cueyatl.uam .mx/- fgaam. El interés suscitado es motivo de nuevos proyectos 
para la promoción profesional e institucional de estas fonnas de organización social. 

La observación en grupos que han tenninado y otros que pennanecen y las 
transfonnaciones que en cada caso han sufrido los mismos son infonnación hoy disponible para 
nuevos procesos de investigación. Se buscará por ejempló fonnalizar lo encontrado con respecto 
del trabajo profesional en apoyo de la promoción de este tipo de grupos. A lo largo de la 
experiencia, la fonna de concebir este tipo de trabajo y los componentes conceptuales y 
operativos que se pueden ofrecer para el trabajo grupal de ayuda mutua se han ido transfonnando. 
La experiencia práctica, las necesidades de cada grupo y las elaboraciones teóricas logradas en el 
camino, esta línea de investigación y también las estrategias para la fonnación de profesionales y 
trabajo en comunidad conforn1an un ámbito de estudio férti l e importante teórica y socialmente 
por su potencial. 

Lógica del diselio de /lila propuesta para el trabajo grupal 

Dentro del espacio nonnativo dado habrá en su momento un espacio creado. El modelo se 
propone para configurar el espacio dado. para la reunión de una serie de personas con un interés 
o problemática específicos. En sus propuestas se incluyen toda una concepción para la rel ación 
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social, interacción y aprendizaje; asimismo, un fonnato y mecanismos para el trabajo. A partir de 
ello se propicia la creaciólI de un espacio grupal de ayuda mutua. 

Los elementos funcionales, integrados en las propuestas de lineamientos, se convierten en 
el motor de la acción de los participantes. Pero la funcionalidad siempre excede a los valores e 
ideología integrados en las normas; algo puede funcionar aún sin sus valores e ideología. Los 
participantes de un grupo que llega a ser auto administrado resuelven sus problemas en el mismo 
por la funcionalidad que logran establecer. La propia acción del grupo es lo que gradualmente lo 
adecua y estructura como medio para trabajar grupalmente una problemática dada. Esto lleva al 
establecimiento de una tarea y proyecto. 

La utilidad para los sujetos del encuadre grupal de ayuda mutua se presenta como una 
forma para que el grupo se pueda constituir en un espacio para una específica fonna de 
interacción. Se concibe el espacio como uno en el que cada sujeto participa en su sostenimiento, 
pero también es simplemente un actor más en ese medio social. Como en otros medios, cada cual 
con el actuar buscará sentido, colocaciones estratégicas y fomlas de participación en la lucha por 
el poder o bien la resistencia para el logro de sus objetivos y metas. 

En cada medio social se busca aprovechar todo margen de acción, especialmente cuando no 
esta nomlado, para expresar la individualidad. Y en ese proceso, cada acto será estratégico y 
parte de una lucha. Pero una colocación desventajosa para el sujeto, al grado de que lo borre del 
sistema social, le ocasionará un conflicto, sin sentido o alienac ión subjetiva. Por estos motivos, 
un espacio que le pemüta re-colocarse le pennitirá también reconstituirse. Volver a estructurarse 
como sujeto implica la necesidad de otro entorno social, que haga posible una nueva y distinta 
colocación para el sujeto; una especie de regreso a las trincheras o barracas, para organizar 
nuevamente al 'ejercito'. En la medida en que un grupo dado pueda ser un tal entamo de 
contención, para pensar pausadamente, con un monto disminuido de luchas y acción estratégica, 
será también un medio buscado y amable, propicio para la reconstitución de la propia 
subjetividad. 

En general "puede observarse en los grupos una presión hacia la unifomlidad, que supone 
sobre todo el rechazo de los que se desvían" (Lapassade, 1987: 141 ). Esta característica del 
comportamiento de las personas en un grupo puede ser algo de lo que hace posible el 
establecimiento del funcionamiento autónomo de un grupo para quienes buscan reconocer a otros 
y reconocerse en una constitución en conflicto o situación social problemática. Esto pasa por la 
concepción que funda el grupo y diversos lineamientos adecuados al carácter del espacio social. 
Con propuestas apropiadas que los participantes analicen, hagan propios y modifiquen, se pueden 
definir los que lleguen a ser considerados esenciales e indispensables. 

En el presente caso, el modelo armado para la exploración del tema integra conceptos, 
estrategias para el trabajo y lineamientos que se presentan por escrito, como propuestas en 
consignas y frases que se llegan a hacer parte del lenguaje y terminología utilizados. En todos los 
casos se excluyeron los elementos que pudieran considerarse místico-religiosos. En algunos casos 
fue dificil la ap licación del "bisturí conceptuar' necesario para separar este tipo de elementos de 
los más prácticos y operativos, útiles e importantes para establecer un grupo para la ayuda mutua. 

Este trabajo implicó el estudio, observación y análisis de modelos tales como el de AA. 
SOS. Ratiollal Recove/)'. Overeaters Anonymous. Schizophrenics Anonymous y una variedad de 
organizaciones y agrupac iones que abordan problemáticas específicas mediante este tipo de 
trabajo grupal. 
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Se integraron elementos que en alguna medida ayudaran a borrar, al menos local y 
temporalmente, los marcadores externos de estatus y colocación social, para así ayudar a 
disminuir la lucha interna por el poder. Si las propuestas y análisis fueron en alguna medida 
acertados, los componentes y conceptos incluidos debieran fomentar la hori zontalidad entre 
participantes y hacer posible un entorno de menor competitividad y violencia. Este pretendido 
resultado pudiera también hacerse la base de un espacio de contención, que llegara tal vez incluso 
a apoyar la elaboración del conflicto subjetivo y social de los sujetos participantes. 

Un método especial para explorar ell detalle el objeto ell estudio 

La fase cientifica de la investigación empieza cuando el investigador, separando lo 
verificable de lo que sólo es reflexivo o intuitivo, elabora métodos especiales, adaptados 
a su problemática, que sean a la vez métodos de análisis y de verificación (Piaget. 
1979:62) 

Al eliminar aquellos conceptos y componentes que se consideraron superfluos, problemáticos o 
contraproducentes en otros modelos, se buscó reconocer cuan acertados o equívocos eran los 
primeros análisis e irlos adecuando y mejorando, con el objeto de arribar a la clarificación del 
objeto en estudio. Pero establecer y decidir de una forma relativamente objetiva los elementos a 
incluir en un modelo diseñado para analizar el tema se hace un proceso complejo. Querer armar y 
desarmar el edificio, teniendo solamente una aproximación incompleta de cómo está construido 
puede ser un gran problema. 

La descentración , que es 1/11 requisito indispensable para la objetividad, es mucho 
más dificil de conseguir [ ... ) Cuanto más 'comprometido' está el obsen'ador y más 
valora los hechos qlle le illleresan, más ine/inado está a creer qlle los conoce 
intuitivamente y menos necesidad siente de acudir a técnicas objetivas (Piaget, 
1979:66) . 

Sin embargo, como Piaget señala, "es natural [ ... ] que haga falta disponer de cierto número 
de modelos deductivos antes de poder experimentar y para poder hacerlo" (Piaget, 1979:64). La 
exploración de las líneas de indagatoria mediante la estrategia que aquí se indica es en un sentido 
polémico, para poner en escena como parte de un espacio social precisamente aquellos aspectos 
del objeto en estudio necesarios de analizar. 

En esta fase que pudiéramos denominar aplicada de la investigación, se buscó generar 
información útil para valorar la importancia de los elementos que en las observaciones y análisis 
iniciales se consideraron esenciales para grupos de autoayuda y para la ayuda mutua. Se 
ofrecieron a personas interesadas en formar nuevos grupos los elementos propuestos a partir de la 
primera etapa del proceso de investigación. Esto en el primer diseño y serie de propuestas. Luego 
hubo reiteradas modificaciones que se fueron integrando con la experiencia y el trabajo con 
nuevos grupos. 

En la medida en que se lograron reconocer, fueron exclu idos los elementos estructurales 
con un carácter místico-religioso y tal vez por tanto aquellos que pudieran llegar a fomentar la 
transforn1ación de algún grupo en una secta. También se dejaron fuera aquellos que se consideró 
propiciaban la lucha interna por el poder. Es así que se buscó determinar con todo lo restante 
elementos de un dispositivo que pudiera considerarse general, aunque fuera solamente teórico. 
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El trabajo de grupos iniciados con base en las propuestas para esta etapa del trabajo de 
campo de la investigación constituyó una fonna de confrontar en procesos grupales las líneas de 
indagación. 10 integrado al modelo se sostiene en la medida en que el trabajo grupal que se 
desarrolló habilitó el funcionamiento de cada grupo como entorno para la ayuda mutua. 

En los grupos que retomaron el modelo promovido para explorar el dispositivo en estudio 
se pudieron observar en variable medida los siguientes: 

o Una interacción mediada por conceptos y nonnas que propician respuestas diferidas en el 
tiempo y de fácil asimilación, por ser presentadas como parte de la experiencia personal 
narrada en primera persona. 

o Un proceso de recuperación y resignificación de las propias experiencias y vivencias 
pasadas por parte de cada participante, útil a la reelaboración de su historia subjetiva. 

o Un proceso de divulgación y validación social de un saber específico pertinente a una 
problemática particular, que puede definirse como un conocimiento experiencial 
(Borkman) por su origen y construcción. 

o La integración gradual de un cuerpo de supuestos básicos y una metodología de trabajo. 

o El establecimiento de un proceso grupal que propicia en cada participante un aprendizaje 
para la escucha. 

o Un proceso de aprendizaje mediante la puesta en palabras y en escena ante otros de 
problemáticas subjetivas con elementos afectivos y emocionales. 

o El establecimiento de un grupo con entrada y salida abiertas. 

o Una dinámica en la que un coordinador profesional no es esencial al trabajo grupal, ya 
que el encuadre y los mecanismos de trabajo suplen ese rol con una función sostenida por 
todos. 

o La integración de un núcleo básico de miembros con una participación constante y 
estable. 

o El establecimiento de un entorno propicio para la definición y el abordaje de una tarea 
grupal. 

o El establecimiento de un espacio de contención que apoya la reflexión. 

o El establecimiento de un entorno propicio para el aprendizaje en grupo. 

o El establecimiento de metas a corto plazo que apoyan un proceso de cambio de largo 
plazo. 

o Un marco social y para el trabajo que hace posible un proceso y una tarea de largo plazo. 

Utilizando la propuesta grupal diseñada se apoyó la constitución de mas de 50 nuevos 
grupos. Una proporción importante de ellos se sostuvo al menos seis meses. Algunos pocos de 
ellos tenían hasta dos años de funcionamiento autónomo, sin apoyo profesional para su 
funcionamiento regular al momento de publicar este texto. 
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La propuesta de apoyar institucional y profesionalmente la formación de nuevos grupos de 
auto ayuda en la comunidad fue una estrategia que posibilitó el trabajo de campo propio de la 
segunda etapa de esta investigación, integrada a estudios de doctorado. Esto permitió una más 
precisa exploración y contraste de las propuestas básicas, con respecto de lo característico de 
entornos grupales que puedan llegar a ser autogestivos y hacer posible un proceso social, que se 
pueda definir como de ayuda mutua. Lo que socialmente se conocen como grupos de auto ayuda. 

Por el carácter de la propuesta y su adecuación con algunas líneas de promoción social y 
políticas públicas vigentes en ese momento en el Distrito Federal en México, se logró que varias 
inst ituciones públicas la retomaran. Aunque el tema de la intervención no es el objeto en estudio, 
puede ser de interés considerar la manera en que se desarrolló el trabajo para lograr el 
establecimiento de procesos sociales a observar, con el fin de explorar las propuestas y líneas de 
indagatoria con mayor precisión. Se integra adelante como ejemplo un párrafo de la justificación 
de una de las propuestas hechas a una institución gubernamental, para un proyecto encaminado a 
promover el establecimiento de grupos de autoayuda: 

El fomento y gestión profesional de espacios grupales para la ayuda mutua en la 
comunidad es un medio para el fortalecimiento de vínculos sociales entre los 
sujetos. En esos espacios sociales se promueven mecanismos democráticos y 
autogestivos, para el empoderamiento de los sujetos. Al establecer cada grupo un 
proyecto propio, el espacio de aprendizaje y subjetivación que constituye fortalece a 
cada integrante como sujeto social y, simultáneamente impacta su medio micro 
social inmediato. Esto porque se promueven espacios propicios para cambios 
subjetivos graduales y de largo plazo, propios de la ayuda mutua grupal. La 
relativa horizontalidad del espacio, fundada en la rotación de roles e inexistencia 
de una coordinación profesional o personal fomenta la equidad. La capacidad de 
escucha que llegan a integrar a su persona los participantes en estos espacios 
sociales camina en contra de la tendencia al individualismo y la competencia, 
promoviendo subjetividades sociables y socialmente integradas, lo cual significa 
mayor potencial de acción. La capacidad de constituir procesos de trabajo 
colaborativo en equipo, dentro del gnlpo de ayuda mutua, funda o fortalece la 
capacidad de los sujetos para constituirse en actores sociales, capaces de ubicarse, 
integrarse y colaborar activamente en diversos proyectos. 

Uno de los elementos encontrados en la etapa de investigación de Maestría es que los 
observadores o personas con una colocación distinta a la de los participantes tienden a ser 
excluidos, como medio para hacer posible el establecimiento de este tipo de espacio grupal. No 
obstante, al haber participado en apoyo de la formación de nuevos grupos mediante formas 
específicas de colaboración profesional ante el grupo, los integrantes del equipo de trabajo 
vinculado al proceso de investigación dedicados al apoyo de nuevos grupos tuvieron la 
oportunidad de observar, e incluso registrar y grabar en audio algunas reuniones. Esto se debió a 
la forma de colocarse y también el lugar que ocupamos todos en el proceso de fundación, así 
como a la importancia concedida por integrantes de éstos nuevos grupos a la investigación 
científica del tema. Esto primordialmente por el interés en apoyar la producción de resultados 
útiles a la constitución de otros nuevos grupos mediante el conocimiento formalizado . 

Es así que uno de los más importantes resultados de esta estrategia para el trabajo de 
campo, diseñada para este proceso de investigación fue el hacer posible no sólo la observación, 
sino incluso la grabación de reuniones y seguimiento detallado de procesos grupales de ayuda 
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mutua, recurso valioso para la indagación y que normalmente no está disponible para el 
investigador en este campo. Fue necesaria una estrategia tan compleja y larga debido al carácter y 
concepción de este tipo de espac io social. Pero gracias a ello, se hizo posible integrar los 
intereses y la lógica de investigac ión científica con la de los propios grupos de autoayuda que 
conservan y cumplen con el carácter y modus operandi que les es propio. 
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Capítulo III - Conceptos y mecanismos de la 
ayuda mutua 
En las siguientes secciones se presentarán conceptos, lineamientos, normatividades, mecanismos 
y modalidades de organización a los que se arribó corno algunas propuestas de elementos 
considerados institutores y fundacionales de la ayuda mutua grupal. 

Se exponen y en algunos casos discuten brevemente ternas que se presentarán con ejemplos 
y en palabras de integrantes de grupo en el capítulo subsecuente. Aunque a lo largo del texto se 
integra la reflexión, será en el último capítulo donde se buscará argumentar y discutir mas a 
fondo los asuntos que estas propuestas y su puesta en acción permitieron reconocer y estudiar. 

En la presentación de los varios ternas que se tratarán a continuación iremos de lo general a 
lo particular y de 10 conceptual a lo operativo. 

Conceptos de ayuda mutual 

El objetivo de esta reseña de conceptos relativos a la ayuda mutua es ubicamos en términos 
generales en su filosofia y en los mecanismos y modalidades de trabajo que le son propios corno 
forma de organización social. 

Partirnos de la idea de que la ayuda mutua es intrínseca y consustancial a nuestra sociedad y 
a nuestra constitución corno sujetos sociales. Pensar en estos ternas es una forma de introducirnos 
en lo que constituye la participación en un grupo de autoayuda. 

La ayuda mutua 

Quien mejor que aquél que ha sentido en carne propia una herida, puede tan 
suavemente curar la misma en otro. 

Thomas JejJersoll 

Un concepto básico de la fi losofia de la ayuda mutua es que la dignidad fundamental de cada ser 
humano se expresa en su capacidad de involucrarse en una relación de ayuda recíproca. El 
intercambio que implica la ayuda mutua ocurre cuando personas que tienen un mismo problema o 
situación de vida se reúnen para apoyarse unos a otros. La ayuda mutua es una filosofia y un 
modo de abordar situaciones. Llega a configurarse incluso en una ideología y cultura, como parte 
de la cual el participante puede llegar a lograr cambios importantes en su constitución subjetiva, 
corno es típico escuchar en palabras de los integrantes de grupo: 

I Sección preparada en parte con base en Madara, 1998. 
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CONCEI'TOS DE ¡\ YUDA t\ IUTUA 

El día de hoy, cllal/do lile pongo nen 'ioso, sigo Ii l/eamientos y formas de actuar que 
aprendí en las jlll/tas; para lIIí reallllellle filllciona (Madara, 1998:24). 

El grupo se basa en un principio de hacerlo nosotros mismos que no descalifica el saber 
especializado ni el trabajo de los profesionales. Brinda una identidad colectiva. Es una fonna de 
organización social como lo es la famili a y también una modalidad didáctica: Se basa en el 
concepto de que enseñar a otros es la mejor manera de aprender. El siguiente es un ejemplo 
clásico de una relación de ayuda mutua: 

Yo nUl/ca hubiera salido de casa, pero cllando ella me habló y dijo que también era 
lino viuda. le dije que viniera a la casa inmedíatamente. Nunca pensé que pudiera 
levantarme esa ma;;al/a. Ella me dijo qlle todo el mundo se siente así. Me dijo que 
ella también se sil/tió así. Viendo qlle ella tenía la energía para ayudarme, me di 
cuenta que yo también estaría bíen en algún momento, que yo también lo superaría 
en algún mOlllento. Me dijo que fOllla tiempo [ .. . ] también necesitaba saber eso 
(Madara, 1998:25). 

La vida social no seIÍa posible sin la ayuda mutua, comprendida como una filosofia que se 
basa entre otros en los siguientes conceptos: 

• Autogestión, 
• auto-gobiemo, 
• auto-administración, 
• definición autónoma de objetivos y fonnas de organizac ión y 
• auto-financiamiento. 

Son ayuda mutua las fonnas de organización social autónomas en las cuales distintas 
personas colaboran para el logro de fines y la superación de situaciones problemáticas que les son 
comunes. 

Ayuda mutua en un grupo peque/jo 

Lo más impor/allle para mí fue encontrar una persona como yo. Cuando entré a la sala 
y me enconlré con o/ras cincuellla viudas. 110 puedo describirles el sentimiento que esto 
lile dio (Madara , /998:24). 

El grupo de auto ayuda es un conjunto de personas que tienen un problema común y buscan 
mejores fonnas de manejar su situación, hablando entre sí y ofreciéndose apoyo. Es un medio 
poderoso y constructivo para que las personas se reconozcan entre sí y aprendan de y con otros. 
Este tipo de grupo es especialmente útil para personas que están pasando por un periodo de 
transición, que requieren de un cambio con respecto a roles y colocaciones sociales. 

A lo largo de la vida del grupo se genera una manera de pensar y una fonna de hacerle 
frente a la problemática específica que se aborda en él. Mediante ideas y estrategias que se 
identifican y consideran útiles se construye un medio social específico, para la socialización de 
sujetos que comparten una dificil situación social y subjetiva que les es común: 
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CAPiTULO 111 - CONCEPTOS y t\ l E C Ar\I S ~ t OS DE LA AYUDA MU'I UA 

El corazón de Iluestro mensaje es: No estás solo. Nueslra juer:a radica en 
compartir nuestra experiencia COII aIras y darles esperallza (Madara, 1998: 28). 

Saber que hay otras personas con el mismo problema hace desaparecer el sentimiento de 
aislamiento y de desamparo; se ingresa en una comunidad de apoyo y comprensión. Los 
participantes son pares, personas que han vivido una misma situación. No es necesario asumirse 
como "paciente" o "enfermo" para buscar ayuda. El grupo se construye a partir de un vínculo 
entre integrantes, basado en una decisión personal de participar. El grupo inaugura un lugar para 
aprender a relacionarnos mejor. 

Por el carácter afectivo y personal de lo que se llega a tratar, se establece un acuerdo de 
respeto y cuidado entre los participantes. Se trabaja en el acuerdo de que: Lo que se dice ell el 
grupo, se queda en el grupo. El "anonimato" o acuerdo de secreto interno es un pacto 
encaminado al respeto de lo que otros comparten de sí mismos. Solamente mediante este cuidado 
y consideración mutua se hace posible la ayuda recíproca en el pequeño grupo. 

Terapéutica del ayudador 

Si ay udas a alg uien a sltbir la monfOlia ttÍ también le acercas más a la cima (Madara , 
1998:29). 

En el grupo, los participantes presentan sus viventias, experiencias e información que les han 
sido útiles. Asimismo se comparten aquellos asuntos, tanto propios del tema que en el grupo se 
trabaja, como relacionados y que es necesario hablar y trabajar, para lograr una solución y un 
cambio personal. Frecuentemente se dice por ejemplo que hay que habiar los problemas del l/1I0 
al mil y Il/ego del mil al UIIO. Lo necesario para lograr ver y reconocer su fondo. 

Cada uno narra en primera persona los asuntos sobre los que se está reflexionando, los que 
está aclarando para sí, expresándolos en el grupo para poder en el proceso irlos superando y 
cambiar. 

Para apoyar a otros frecuentemente se ofrece la narración de experiencias propias que 
tienen otro carácter: Vivencias que la persona que participa considera superadas. Esta es una 
manera de ofrecer apoyo sin dar consejos, crítica o valoración moral. Se ofrece una experiencia 
personal que actualmente ya no es problemática para quien la comparte, misma que se suele 
valorar como potencialmente de gran utilidad para quien la escucha. 

Esta forma de interacción entre los integrantes del grupo llega a constituirse como medio y 
recurso para apoyar procesos de elaboración y cambio subjetivo. Se reflexiona y valora el saber y 
la experíencia de cada participante. El sentido de la propia experiencia cambia y, con ello, su 
dirección. Al ofrecerlas en apoyo de otros, las dificiles experiencias de vida de cada uno se llegan 
a transformar simbólicamente, haciéndose recursos y sabiduría. 

Siendo el grupo de autoayuda un espacio para aprender, la eficiencia no es importante; no 
se tienen que hacer las cosas "bien". Mucho menos "mejor". Se considera que los errores y las 
fallas son el materíal con el que cada nuevo integrante que se anima a participar logra avanzar. 
Para que el grupo funcione se suele buscar y valorar la participación de todos. 
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MECAN ISMOS Y OPERA nVIDAD EN EL GRUPO DE AlITOAYUD:\ 

Mecanismos y operatividad en el grupo de autoayuda 

Cuando ella dijo que lile comprendía, inmediatamente supe que realmente era cierto; 
yo necesitaba saber cómo había logrado manejarse antes que cualquier otra cosa 
(Madara, 1998:25). 

En un grupo de auto ayuda se considera que para ser participante es necesario haber vivido 
personalmente la problemática que se trabaja y los reúne. Se suele decir que cada uno es 
"especialista" en su propio caso persollal. En el grupo: 

• Se comparten solamente experiencias personales; 

• al compartir experiencias propias se ofrece apoyo emocional sin juzgar; 

• el saber especializado se aplica solamente como parte de la propia experiencia, en la 
medida en que ha sido útil de manera personal y se ha hecho parte de quien la comparte. 

Generalmente se busca que los integrantes asuman un papel activo en la superación de su 
situación de vida. El grupo se hace un lugar para aprender formas de ser y de actuar. Los 
participantes aprenden, practican y ejercitan modos de relacionarse en sociedad, para manejarse 
mejor internamente y en la vida con otros, con respecto a una situación de vida o problema 
común. 

Típicamente, los nuevos integrantes son ayudados por los veteranos: 

• Se considera que en el grupo no hay especialistas como tales; 

• se avala grupalmente el conocimiento y la experiencia adquiridos con las vivencias 
personales; 

• se utili za el conocimiento y la experiencia adquiridos en el grupo y por el grupo en su 
conjunto; 

• suele considerarse que ningún conocimiento le da derechos distintos a un participante. 

La noción aceptada es que el grupo debiera financiarse mediante aportaciones voluntarias y 
ser autónomo e il)dependiente. Cada grupo define reglas y características propias y específicas, 
mismas que enfocan la actividad hacia una misma tarea y objetivos. Gradualmente, se establece 
una filosofia y forma de trabajo propias, mismas que constituyen 10 que en algunas corrientes se 
denomina su alllonomía. Las normas suelen difundirse mediante consignas, frases e ideas que se 
repiten, especialmente a los integrantes de reciente ingreso. 

Se busca que nuevos participantes siempre sean bienvenidos, porque el grupo se concibe 
como abierto. Los nuevos se integran al grupo al identificarse con la tarea y los objetivos del 
mismo. Estos objetivos, así como la tarea, se explicitan y pueden reconocerse en algún texto que 
tiene el carácter de una declaración de principios y que frecuentemente es leída al inicio de cada 
reunión. También en el lema que frecuentemente acompaña al nombre del grupo. En ocasiones 
incluso en el nombre del grupo se reconoce el tema. En algunos grupos se designa a participantes 
específicos que se encargan de recibir e informar al nuevo integrante o persona interesada. 
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cAriTULo III - CO~CE PTOS y MECANISMOS DE LA AYUDA MUTUA 

Una tarea adicional y permanente en estos grupos es el buscar llUevas integrantes. Se 
considera que el grupo es permanente. Nunca tiene fecha de terminación. Siendo que se 
construye para y pertenece a sus propios integrantes, se buscan siempre lugares y horarios de 
reunión convenientes. Todas estas características se establecen con el fin de que se sigan 
integrando nuevos participantes, porque se reconoce que son ellos quienes renuevan la actividad 
productiva y constructiva, al reinstalar en el centro la problemática que se aborda y situaciones de 
agudo conflicto y romper así con el esclerozamiento o estancamiento. Se observó que en efecto, 
cuando hay nuevos integrantes, el trabajo con respecto a la tarea y tema propios del grupo se 
suele reactivar. Esto porque retrotraen el proceso al tema, tarea y asuntos centrales y 
problemáticos. Centran otra vez en lo medular de lo que se trabaja grupalmente y rompen con la 
tendencia a superficializar el trabajo debido a procesos resistenciales. 

Se considera que para que el grupo funcione y las personas regresen a él, la participación 
no puede nunca ser sino voluntaria. El concepto es que la ayuda mutua falla si la participación es 
impuesta o si obedece a intereses que no son los de sus integrantes. Las soluciones y formas de 
trabajo también son de quienes forman parte del grupo. Se trata de una empresa y un compromiso 
comunes. Como dijera la famosa antropóloga: 

No se debe dudar I/unca que un pequelio gmpo de ciudadanos pensantes y 
comprometidos pueden cambiar el mllndo. Solamellle así se ha logrado cambiarlo. 
(Mead en Madara, 1998:35). 

Generalmente los integrantes llevan a cabo todas las actividades necesarias para la operación del 
grupo. y esto se hace con base en conceptos tales como los siguientes: 

• No se busca la eficienci a, sino la máxima participación; 

• todas las responsabilidades, funciones y roles son temporales y se aSignan rotativa y 
democráticamente; 

• cada participante eventualmente podrá asumir cualquiera o todos los roles y 
responsabil idades que se establecen para operar y sostener el grupo; 

• se suelen establecer en forma temporal comités y oficiales elegidos; 

• los comités y los responsables suelen tener poder de decisión, autonomía e independencia 
durante su gestión, hasta ser removidos por consenso o votación general. 

Es por este tipo de medios que en el grupo se va formando una pequeña democracia, que permite 
gobernar por consensos relativos y votaciones en las que participan todos los integrantes: 

• Un consenso informal suele determinar la política del grupo; 

• las reglas son definidas según las necesidades; 

• suele considerarse más importante ser democráticos que eficientes; 

• ningún participante es considerado mas importante por tener títulos, dinero o posición 
social e incluso idealmente tampoco por tener mas tiempo en el grupo; 

• al menos en lo manifiesto, no se acepta que ningún participante sea jefe del grupo; 
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MECANISMOS Y OPERATIVIDAD EN EL GRUPO DE AUTOA YUDA 

• con el énfasis en mecanismos democráticos, el grupo logra trabajar activamente para 
evitar que uno o varios participantes se sientan jefes del grupo; 

• al evitar protagonismos todos participan y el grupo se cohesiona. 

La operación del grupo se lleva a cabo con la colaboración del mayor número de integrantes 
posible. En cualquier momento dado, cada participante se hará responsable de distintas 
actividades y tendrá la oportunidad y el derecho de aprovecharlo todo como medio para 
exponerse ante el grupo. La actividad es un ejercicio de socialización, socialidad y participación 
con el que se puede aplicar lo aprendido y poner en juego la propia subjetividad, para hacerla 
reconocible para otros y para cada uno, como medio para el proceso subjetivo al que se espera 
cada integrante de grupo se aboque. 

El trabajo se basa entre otras cosas en elementos que en la acción grupal tienen muchos de 
los efectos y resultados de las funciones propias de un coordinador profesional. Este conjunto de 
elementos constituyen lo que se puede denominar una fonción de coordinación. Se encuentran 
integrados en lo que se puede denominar una 'cultura' propia de este esquema social. Esta 
función se basa en consignas, premisas, modalidades de operación y caracteristicas que se verán 
en los siguientes apartados y que son difundidas por los participantes de cada grupo. Este 
conjunto de conceptos, premisas y formas de operar sustentan lo que en psicología de grupos se 
denomina el encuadre de trabajo y hacen posible establecer y abordar una misma tarea . 

La tarea manifiesta en cada grupo es el abordaje de la problemática alrededor de la que se 
configura. Los elementos para la configuración y sostén de un encuadre de trabajo se llegan a 
explicitar en normas escritas y en usos y costumbres. El proceso grupal y de participación es de 
largo plazo. 

Con base en este encuadre se generan fuertes vínculos de proyecto, intersubjetivos y hacia 
el grupo mismo. En la medida en que se sostiene la concepción y los diversos componentes del 
dispositivo, se hace posible abordar la tarea latente que corresponde a los problemas afectivos de 
los participantes, subyacentes a lo que se ha hecho manifiesto alrededor de la problemática 
declarada centro de la actividad. El hecho de que esto llegue a operar no implica que exista una 
cabal comprensión de los elementos que hacen posible el trabajo que se llega a realizar sobre lo 
latente. (Para ahondar en este tema véase el Capítulo V - Discusión, p. 193 Y las Conclusiones, p. 
233.) 

El inicio de un nuevo grupo 

Como parte de la filosofia de ayuda mutua se considera que cualquier persona puede comenzar 
un grupo en su comunidad, para promover la colaboración con otros. La capacidad humana de 
ofrecer la propia experiencia como apoyo es una de las premisas de lo que en esta concepción y 
cultura se considera puede ser una de las empresas más gratificantes que se pueden emprender. 

Ofrecer la propia experiencia a otros se considera una forma de avanzar en el propio 
proceso subjetivo y reconocer y valorar el camino andado: 
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Yo necesitaba ponerle nombre a lo que me estaba dO/;ando. al asunto que me estaba 
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lo que necesitaba. en ul/a situación específica (Madara, 1998: 25). 



CAP/TULO 111- CONCEPTOS Y MECANISMOS DE LA AYUDA MUTUA 

Siendo que la fonnación de un grupo se propone como un proceso de ayuda mutua, 
generalmente la persona interesada en iniciar un grupo busca a otras personas para hacerlo. 

En cuanto inicia un grupo su operación se hace responsabilidad de todos. Los fundadores 
buscan delegar pronto sus tareas en otros, para que su sostenimiento sea una tarea común. El 
hacerse responsables de las tareas y los roles pennite que todos los integrantes hagan suyo al 
grupo. 

Quiénes participan 

En cada grupo participan aquellas personas que viven un problema o situación de vida que 
consideran que tienen en común con los demás integrantes del grupo. Los integrantes del grupo 
comparten el deseo de hacer algo para avanzar o mejorar en esa situación. Los temas que se 
trabajan pueden ser variados y generales o bien específicos. 

Algunos grupos invitan ocasionalmente a especialistas para que den pláticas sobre temas 
específicos, pero estos invitados no son parte del grupo. 

Se considera también que no debe haber jefes. Las funciones, roles y responsabilidades son 
asumidas por los propios participantes por tumos. Todos los integrantes del grupo en algún 
momento tendrán la responsabilidad de moderar una reunión, servir el café, o ser tesorero. 

Nadie participa en el grupo en su carácter profesional, sino como un integrante que es un 
par y considera que vive la misma situación que los demás. 

V" lugar para la palabra y la escucha: Cómo y de qué se habla 

El grupo de autoayuda es primordialmente un lugar para ser escuchado y para escuchar a otros. 
Para que esto sea posible y para optimizar el funcionamiento del grupo, los participantes se 
limitan a hablar a partir de su propia experiencia personal. Aunque esta es una mecánica común, 
dificil de seguir fielmente en especial para los que van iniciando su participación, no siempre es 
explicitada ni necesariamente reconocida. Pero es un mecanismo potente y generalizado en estos 
grupos, que establece fuertemente un carácter particular de los intercambios y la fonna de 
relación social. Implica que queda fuera el hablar de las experiencias de otras personas, a menos 
que lo que se mencione tenga relación con los propios sentimientos y experiencia. 

Debido a que los participantes en el grupo hablan a partir de su propia experiencia personal, 
se reduce la tendencia a criticar, sugerir o corregir a los otros. Se apoya una relativa cancelación 
de los juicios de valor y otras fonnas de ejercer fuerza o violencia simbólica, común como medio 
para lograr los propios fines o sostener la propia imagen y lugar social estratégico. Se cancelan o 
reducen fuertemente los mecanismos proyectivos que son generalmente aceptados e incluso 
fonnan parte de las estructuras sociales. Esto pennite también que otros escuchen abiertamente 
otras experiencias, que implican diferentes fonnas de abordar una similar situación de vida y 
distintas confonnaciones subjetivas adecuadas a una problemática. Se hace posible elegir con 
mayor libertad entre las fonnas de reaccionar y responder. Se facilita el poder reconocer y 
comprender nuevas concepciones y fonnas de identidad que se llegan a lograr gradualmente ir 
asimilando como propias. Gracias a que todos se atienen en principio, aunque en la práctica en 
distinto grado a ésta regla, se hace posible una mejor disposición para la escucha. 
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U/la filosofia de autogestión 

Aunque no necesariamente se le denomina así, la autogestión es el objetivo y filosofía de trabajo. 
Se considera al grupo como una pequeña democracia. Se busca que todos gobiernen, incluso en 
los asuntos mas triviales y cotidianos. 

Un efecto de esta concepción es que se actúa propositivamente, inclusive buscando la 
ayuda de profesionales o instituciones. Se suele establecer una concepción de proyecto que lleva 
a los integrantes del grupo a trabajar constantemente para encontrar soluciones y hacerlas 
propias. Esto implica un reconocimiento y búsqueda de apropiación del conocimiento y las 
opciones brindadas por la ayuda profesional solicitada, que se combina con la exposición ante el 
grupo de experiencias en las que se narra la forma en que esos conocimientos fueron integrados a 
la propia experiencia por los miembros del grupo. Es así que los participantes se asumen como 
responsables y encargados de enfrentar y resolver el problema común que les convoca. 

Antes que desear reemplazar a cualquier profesional, se suele establecer un contrato 
distinto con ellos y una forma de colaborar con las instituciones que brindan apoyo. 

Pacto de secreto imemo o "anonimato" 

Gracias a un primer acuerdo de discreción y cuidado mutuo y luego un pacto que se establece 
incluso a nivel incosciente, por el compromiso mutuo que inaugura el reconocer que todos los 
integrantes del grupo develan todos sus asuntos, incluso los mas personales, los participantes 
pronto se sienten con libertad de hablar más abiertamente. Es importante el concepto de respeto 
que implica un compromiso social que se establece para que todo lo que se dice en el grupo y la 
identidad misma de quienes participan en él sea protegida. Se considera lo dicho en el grupo 
como un secreto equiparable al profesional de abogados o médicos. 

Fi/lallciamiellfo de las actividades 

Al final de cada reunión es común que se soliciten contribuciones economlcas voluntarias. 
Aunque no suele haber cuotas ni cantidades fijas , los gastos y por tanto la propiedad de los 
materiales y recursos así como la pertenencia simbólica del grupo es de todos. Este concepto de 
posesión mancomunada es importante para el clima y situación que se establece, por lo que se 
suelen rechazar aportaciones económicas de nuevos integrantes hasta pasado un tiempo. Por esto 
mismo es que se declinan las aportaciones de personas o agencias externas. 

Como extensión de esto, generalmente se desalienta que algunos integrantes aporten algo 
para el grupo de manera personal. Al adquirir todo lo necesario mediante las aportaciones 
voluntarias de todos, la propiedad sigue siendo comunitaria. 

El auto financiamiento es una parte esencial del funcionamiento de cada grupo y de la 
filosofia de ayuda mutua. Se considera que un grupo con membresía y que es considerado por sus 
integrantes de utilidad será saludable económicamente. Cuando un grupo adolece de membresía, 
conflictos internos o le falta eficacia en cuanto a ser un apoyo para sus miembros, tendrá 
problemas económicos. 
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Frases, dichos y consignas 

Las frases y pensamientos que paulatinamente se convierten en parte del lenguaje en un grupo 
expresan una particular filosofia con respecto de la problemática especifica que en él se trabaja. 
Es uno de los recursos que ayudan a cada integrante a centrarse en el tema. Se hacen medio para 
difundir propuestas de estrategias para afrontar situaciones especí ficas, propias de la 
problemática y situación de vida específica que se trata. Permiten consolidar el conocimiento que 
se va construyendo. 

Los integrantes del grupo aplican y enseñan las frases, los dichos y las consignas que el 
grupo ha hecho suyas. En cada grupo se usan consignas específicas. El lema del grupo suele ser 
la primera consigna que se formula. Pero algunas de estas frases y consi gnas son comunes a muy 
diversos grupos. Para ilustrar el carácter de algunas de estas frases, citamos aquí algunos 
ejemplos: 

• No soy culpab le, pero sí responsable. 

• Librémonos de prisa e indecisión. 

• Háblanos de ti. 

• La cachucha se queda afuera 

• Antes de cambiar a otros, intentemos cambiar nosotros. 

• Poco a poco se llega lejos. 

• Vive y deja vivir. 

• Alegría compartida es doble alegría. Sufrimiento compartido es mitad sufrimiento. 

• En lugar de venir al grupo a superar sus problemas, algunos vienen a reciclarlos. 

• Se tiene que perder la vida antigua para lograr una vida nueva. 

• Toda acción es mejor que no hacer nada. 

• Funciona si lo aplicas. Aplícate para que funcione. 

• El que se resiente, es por envidia o por reflejo . 

• En el historial esta la papa. Hay que saberla pelar. 

Principios y lineamientos para el trabajo 

Cada grupo replica la experiencia acumulada en el trabajo sobre un tema y para el sostenimiento 
del propio grupo en conceptos y lineamientos que pueden o no estar escritos. Frecuentemente las 
frases y consignas que se usan más son parte de lo que ayuda a replicar el sistema y la concepción 
logrados. 

Con el desarrollo de un modelo de trabajo para grupos de ayuda mutua en el que se integró 
lo que se llegó a considerar como elemental a este tipo de encuadre y dispositivo, se redactaron 
una serie de frases y propuestas que se integraron en una tabla con el título Principios y 
lineamientos para el trabajo en un grupo de ayuda mutua. Esta propuesta de lineamientos se 
utilizó repetidamente. Los propios participantes la leyeron y consideraron en cada ocasión, 
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estudiándola conjuntamente para arribar a una definición propia de lo que para ellos es la ayuda 
mutua y su propio grupo en particular. Esta estrategia probó ser muy productiva, porque las 
propuestas integradas a esta tabla se hicieron un medio potente para que los participantes del 
grupo gradualmente construyeran una concepción común de lo que se proponían como grupo. En 
el Capítulo IV - La ayuda /1/lIIlIa en acción (p. 131) se puede leer Una conceptuación desde los 
participantes (p. 131) basada en transcripciones de lo hablado en grupos con base en esta tabla. 

Algunas de las propuestas y consíderaciones integrados en estos lineamientos pueden ser 
paradójicos y enigmáticos. Pero todos se originan en propuestas que son parte de grupos 
existentes y con larga trayectoria. En algunos casos se tomaron conceptos propios de textos 
publicados por distintos grupos y asociaciones. En otras son la redacción de lo que se observó es 
aplicado sistemáticamente. En la práctica probaron ser l11uy útiles como herramienta para que los 
integrantes de un grupo pensaran el tema y consideraran con mayor detenimiento lo que ellas y 
ellos defmirían como ayuda mutua y como un grupo de esa índole. Pero aquí el objetivo es que se 
hagan un recurso más para discutir lo que se propone como característico a grupos con años de 
existencia y que además tuvo eco en las personas que iniciaron nuevos grupos con el apoyo de las 
propuestas y materíales que se les ofrecieron, que para la investigación se constituyeron en 
espacios privilegiados para la observación y análisis de estos procesos sociales. 

Esta tabla se incluye aquí como un medio para pensar y polemizar sobre lo que es y 
sostiene a un grupo de esta índole. Sin pretender discutir exhaustivamente cada una de las 
declaraciones que integra, se busca ofrecer un elemento adicional para pensar el tema y 
particularmente aquello que se propuso y luego se buscó observar en los nuevos grupos. 

Algunas de las declaraciones son redactadas como imperat ivos y buscaban hacerse norma, 
porque así se presentaban en los grupos observados a partir de donde se plantearon. Otras son 
enteramente utópicas y postulan supuestos ideales dificiles o imposibles de sostener. En cualquier 
caso, hablan de una similar noción de grupalidad y fornl a de relación social deseable. 
Aparentemente en la medida que esta promesa y concepción se llega a hacer parte de cada 
persona en el grupo, al parecer establece la posibilidad de una disposición subjetiva y un clima 
para las relaciones sociales y trabajo particulares. Es esto último lo que nos concierne ahora. 

Pasemos a la revisión de esta tabla, para luego discutirla en términos generales yen algunas 
de sus particularidades : 
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Tabla de principios y lineamientos propuestos para el trabajo en un grupo de ayuda mutua 

COllcepto Prillcipio / Lineamiellto 

Ayuda Mutua Buscamos en el grupo la ayuda de otros con quienes 
compartimos una misma situación. 

Igualdad Somos una comprensiva sociedad de iguales y 
tenemos una tarea común: superar lo que nos agobia y 
detiene. 

Otros cOllceptos 

Solidaridad 

Pares 

Superación 

Herramientas Para superar lo que nos agobia y detiene, Crecimiento 
aprovechamos las herramientas que nos ofrece el 
grupo, buscando lograr mayor tranquilidad y felicidad. 

Responsabilidad No S0l110S culpables pero sí responsables. Acción 
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COllcepto Prillcipio / Lilleamiellto Otros conceptos 

Compartimos Para superamos, hablamos 
experiencias experiencia personal. 

só lo de nuestra propIa Primera 

Persona 

Fraternidad Para apoyar a Olros compartimos experiencias propias 
que consideramos superadas, sin consejo ni juicio de 
valor. 

Comprensión 

Calidez 

HOllestidad Hablamos de lo que sentimos con franqueza: Somos Aprendizaje 
honestos para conocemos como nunca antes. 

Tolerancia Aprovechamos el uso de la palabra para exponer y Escucha 
trabajar lo que sentimos: quien tiene la palabra tiene el 
derecho de hablar hasta entregarla. 

Escucha Escuchar las experiencias de los demás es una Trabajo 
herramienta central para el crecimiento y trabajo personal 
personal. 

Reserva y Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo. Respeto 
Confidel/cialidad 

Uniól/ Nuestro bienestar común tiene la preferencia; el Sociedad 
progreso individual depende de nuestra unión. 

Prohibido Nada en el grupo es obligatorio, 
prohibir respete el bienestar común. 

sIempre que se Respeto 

Reglas 

Autol/omía 

Participación e 

II/depel/dencia 

Siempre sencillo 

Autosuficiencia 

Apoyamos la autonomía del grupo como medio para 
fortalecer la personal. 

Cada grupo es autónomo e independiente y se 
gobierna con la participación de todos sus integrantes: 
las actividades necesarias para el buen funcionamiento 
del grupo son tarea de todos. 

Lo importante no es la eficiencia sino la máxima 
participación. 

Cada grupo busca ser autosuficiente, como modo de 
propiciar su autonomía. 

Independencia 

Identidad 

Colaboración 

Participación 

Autonomía 

Independencia Como grupo somos independientes: no estamos Afiliación 
afiliados a ningún partido político, religión o 
institución. 

Buenas Los problemas entre los integrantes del grupo, Luchas de poder 
relaciones causados por luchas de poder o prestigio al interior del 

mismo, dificultan nuestra tarea. 

Renovaciól/ Los nuevos integrantes revitalizan nuestro trabajo: son Fraternidad .. 
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COllcepto Prillcipio / Lilleamiellto 

la vida del grupo. 

Apertura Todos son bienvenidos: cualquiera que sienta que 
tiene un problema similar al nuestro puede ser parte 
del grupo, aunque en principio no esté de acuerdo con 
todo nuestros métodos de trabajo. 

Otros cOllceptos 

Tolerancia 

Apoyo 

Contención 

Un grupo de auto ayuda es un espacio social en el que se busca que ninguna persona en lo 
particular coordine, dirija, sea líder o tome el lugar del padre. Hacer esto incluso mínimamente 
posible es un objetivo que pareciera imposible. Es muy fuerte la tendencia en casi cualquier 
cultura a que en un grupo exista siempre líder o guía. El conflicto con la autoridad y con los 
liderazgos es también la raíz de un deseo casi generalizado de poder integrar y llegar a participar 
en un espacio social utópico, donde no exista una persona que ocupe el lugar central. Esto tal vez 
también porque sería la promesa de un lugar social en el que tanto la lucha por alcanzar la 
cumbre y control, como el sometimiento a ellos estarían al menos reducidos. Sería entonces 
también un entorno menos agresivo, tenso o desgastante. 

Siendo tan necesario el liderazgo para guiar un proyecto y el trabajo conjunto y 
medianamente organizado de un grupo de personas ¿cómo pudiera entonces lograrse un espacio 
horizontalizad00 

Una tarea y proyecto pueden ser líder, pero con eso no basta para organizar el trabajo. Es 
necesario que el conjunto de los integrantes del grupo se hagan parte de una misma concepción, 
especialmente con respecto a todo lo necesario para lograr la colaboración y el aprendizaje. Al 
mismo tiempo, todos necesitan libertad y flexibilidad para actuar y proponer, para hablar y 
participar. También es necesario que sea posible escuchar. 

Los lineamientos integrados a la tabla anterior parecen configurar un conjunto polémico y 
complejo de propuestas, lineamientos y normas que ayudan a los integrantes de un grupo a lograr 
una concepción común de lo que es un grupo de autoayuda. Al ser un apoyo para esto, parecen 
también hacerse medio para establecer mecanismos y acuerdos que pem1iten un trabajo conjunto 
sin necesidad de liderazgos establecidos o coordinación personal. Esto implicaría que las 
nociones que se integran en estas declaraciones se hacen parte de una concepción y forma de 
participación en un espacio social que en su normatividad integra elementos que suplen, en 
alguna medida y nivel la coordinación y liderazgo requeridos en otros medios. 

Es común que en distintos grupos de autoayuda se utilicen series de declaraciones, normas, 
lineamientos, "tradiciones" o propuestas escritas que pretendan resumir y ordenar la concepción y 
formas de organizar el trabajo en el grupo. Siendo así, integrar una tallista y discutir su lugar en 
el trabajo de este tipo de grupos se consideró importante. La lectura de este tipo de textos suele 
ser parte de las actividades rutinarias en algunos grupos. En otros se colocan a la vista en carteles 
o distribuyen en materiales impresos. Aunque en muchos casos son escritos poco formales, una 
acumulación de frases y propuestas agolpadas, las contradicciones y paradojas que puedan 
integrar son obviadas. Esto es así porque su utilidad como herramienta y apoyo para el trabajo es 
mayor que la necesidad de ser muy formales o cuidadosos, perfectamente lógicos o coherentes; 
porque de lo que se trata es que el grupo se haga un espacio social útil y ameno para sus 
integrantes. 

110 



CAPiTULO 111 - CONCEPTOS Y MECANISMOS DE LA AYUDA MUTUA 

Cada una de las declaraciones integradas en la tabla que se presenta aquí como ejemplo y 
muestra de otras, comunes en este género de grupo. Remiten a los temas tratados en los diversos 
apartados de este capítulo. Y si hablamos de que remiten a ellos es justamente el caso, porque 
solamente sugieren, declaran, postulan e invitan a la reflexión. Proponen y parecen normar 
rígidamente, pero en su redacción y por las otras y contrarias declaraciones que también se 
incluyen, ofrecen apertura y oportunidad de discusión y acuerdo grupal. Es así que operan otros 
textos y listas similares, que son parte de los diversos modelos de trabajo existentes para este tipo 
de grupo. En cada caso, los integrantes retoman algunas ideas y otras no. A veces olvidas 
conceptos y lineamientos que se consideraban fundamentales y trabajan de formas enteramente 
distintas. Son elementos que se aplican variablemente, incluso por épocas y conforme a las 
necesidades propias de situaciones específicas. En otros casos los participantes de un grupo dado 
se ciñen precisamente a nociones o normas específicas. 

En el caso particular del ejemplo presentado, tal vez no se ofrece un contenido o redacción 
ideales. Pero si a los integrantes de diversos grupos que iniciaron los ayudaron a pensar el tema, 
se espera que también aquí pueden ser de utilidad para seguir considerando los conceptos y 
mecanismos propuestos, que son el tema del presente capítulo. 

La bitácora o libreta de jUlltas: Memoria del grupo 

Generalmente se suele utilizar una libreta para anotar los datos de cada reuruon, donde se 
consigna la fecha en que se llevó a cabo la junta, los nombres de los responsables de cada rol, el 
tipo de reunión, las actividades que se realizaron y otros datos. En algunos casos puede incluso 
designarse en cada ocasión un responsable de notas y minutas que se haga cargo de hacer las 
anotaciones pertinentes. 

Otros datos que se suelen en ocasiones consignar en la libreta o bitácora son los siguientes: 

• El tema de la reunión; 

• detalles de los temas tratados; 

• pensamientos, frases e ideas que se desean recordar; 

• el reporte del tesorero; 

• cuando los hay, breves reportes de los diferentes responsables; 

• las decisiones resultantes por ejemplo de unajunta administrativa. 

La democracia en el grupo 

Con base en las nociones aceptadas por los participantes de ayuda mutua y colaboración, suelen 
irse estableciendo mecanismos que tienen un carácter democrático. Por ejemplo, las decisiones 
suelen tomarse con base en consensos relativos y luego votaciones. Hablamos de un consenso 
relativo cuando se logra llegar a opciones con las que la gran mayoría esta de acuerdo y los 
demás aceptan. 

Con base en observaciones y resultados de otros investigadores (Silverman, 1988:23) se 
puede reconocer que el desarrollo histórico de este formato de trabajo grupal establece como un 
elemento fundamental el que en cada grupo, la mayoría de las decisiones se lleven a cabo 
mediante estos cOllsellsos relativos . Para hacer la decisión mas expedita, este tipo de consenso 
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puede implicar una concesión por parte de algunos integrantes. En el peor de los casos, se llevan 
votaciones que cuentan con la validación y reconocimiento de todos. 

Se considera inaceptable que unos pocos decidan por todos. Por ese motivo, la infonnación 
necesaria para una efectiva toma de decisiones suele difundirse abiertamente, entre los 
participantes solamente. Estos procesos de búsqueda de consensos y acuerdos parecen aportar 
beneficios a cada participante, por el aprendizaje de participación social y democracia en un 
espacio microsocial que implican. En la medida en que el grupo crece y se desarrolla como 
organización, también ofrece a cada uno muestras y ejemplos de lo que se puede asumir en lo 
personal. Así, las fonnas de escuchar y acordar se pueden convertir en la base de una 
participación fami liar y ciudadana distinta. 

Momelltos de la reullió" o juma de trabajo 

Existen múltiples fonnas de llevar a cabo la reunión o junta de trabajo. Pero la ritualidad es un 
elemento que al parecer ayuda mucho a sostener el trabajo, dado que no hay una dirección o 
coordinación personal. A continuación presentamos una breve descripción de los momentos que 
típicamente se marcan en cada reunión. 

Inicio de la reunión 

En algunos grupos las juntas inician con una rutina establecida incluso por escrito. En otros es 
simplemente costumbre. Pero en todos la unifonnidad y patrones similares son parte de lo que 
pennite que, sin importar quien llegue, se pueda llevar a cabo la actividad. 

Cada elemento de la rutina de inicio ayuda a establecer una situación propicia para centrar 
el trabajo en el tema que convoca a los integrantes del grupo. Pennite que cualquier integrante del 
grupo pueda apoyar el desarrollo de la reunión. 

Las siguientes son algunas actividades que suelen llevarse a cabo al iniciar el trabajo: 

• Elección de roles y responsables de las distintas actividades que en cada reunión se 
distribuyen entre los asistentes; 

• saludo y bienvenida; 

• lectura de una declaración de principios o texto de inicio de reunión; 

• lectura de la minuta, resumen o pensamiento de la reunión anterior; 

• detenninación del tipo de junta que se llevará a cabo; 

• presentación de nuevos participantes; 

• resumen de las nonnas básicas y propósito del grupo. 

Desarrollo de la reunión 

Dependiendo del tipo de reunión y tema que se trata, puede haber una variación muy grande en la 
rutina que se sigue en la parte central del tiempo de trabajo. Lo que es claramente generalizado es 
que en cada caso se sigue un patrón sencillo y claro. 
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Algunos ejemplos de la rutina que se sigue para las partIcIpaciones principales en el 
transcurso de cada encuentro son por ejemplo el que los participantes hablen en secuencia, hasta 
haber participado todos. Esto o bien se repite o se pasa a otra modalidad. En otros casos se 
aplican mecanismos tales como el denominado "catch" en grupos de hab la inglesa, que consiste 
en que quien tiene la palabra la cede a quien levante la mano o a quien desea tumársela, 
arbitrariamente y por elección personal. Esto implica también el derecho de ceder nuevamente la 
palabra a otro sin hablar. Otros mecanismos implican una lista de participantes que se integra en 
un pizarrón al frente. 

Es también frecuente que un integrante del grupo tenga el cargo de ir dando la palabra. Se 
hace así el moderador de la reunión. Esta func ión, antes que de un coordinador, implica una 
responsabilidad reducida y simplificada, contra lo comúnmente esperado por ejemplo del 
coordinador profesional de un grupo terapéutico o de una junta de trabajo en un ambiente 
empresarial. 

Cierre de la reunión 

Al final de la junta de trabajo es común también tener una rutina u orden para cerrar. Algunas 
actividades que son comunes y pueden incluirse en los momentos finales de cada reunión son las 
siguientes: 

• La participación de cada integrante por tumos, exponiendo sus impresiones sobre lo 
hablado o aprendido; 

• la lectura de un texto de cierre; 

• información sobre el tipo de junta, tema o invitados de la siguiente reunión, lo cual puede 
ser con base en un plan de trabajo previamente establecido; 

• informes de actividades realizadas por parte de integrantes que se han hecho cargo de 
proyectos específicos, como puede ser alguna gestión para el grupo o una acción hacia la 
comunidad; 

• la lectura de los acuerdos a los que se llegó; 

• un aplauso; 

Al terminar la reunión y levantarse todos es también común que cada uno salude a los otros 
de mano o inclusive en algunos grupos con un abrazo. Mas común y algo que es parte 
fundamental del tipo de espacio del que se trata es que se de un periodo de convivencia. Esto 
frecuentemente implica galletas, café y té. Es un momento de descanso y socialización abierto 
que en algunos grupos se da como parte de un intermedio o parada en la actividad, por ejemplo a 
la mitad de la reunión. 

DuraciólI y frecuellcia de las reuniones 

Las juntas de un grupo de autoayuda comúnmente tienen una duración de hora y media o bien de 
dos horas. Algunos grupos acostumbran un descanso intermedio. En juntas en las que se aborda 
lo afectivo, es común que la duración sea de dos horas, sin descanso intermedio. 

La frecuencia de las reuniones es muy variable, siendo la norma mundialmente una sola 
reunión por semana. En México es común que los grupos tengan varias reuniones a la semana. En 
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aquellos casos en que hay reuniones continuas, casi todo el día, se trata generalmente de una 
multiplicidad de grupos que operan flexiblemente en un mismo local, tema que se discute en la 
tesis de maestría que antecede a esta. 

Algullos otros elemelltos que orgallizall el trabajo 

A continuación se detallan algunos otros elementos que suelen ser parte del trabajo en cada grupo 
y reunión. 

Guía o plan de jUl/tas 

En algunos grupos y modelos se pone por escrito la rutina a seguir en cada reunión. Esto puede 
implicar incluso un cartel en el que se indican los distintos momentos de la reunión. También se 
suele tener una guía escrita para que se pueda apoyar en ella aquél integrante que tome un rolo 
responsabilidad que implique ayudar a que todos sigan la rutina de la reunión. Esto hace que las 
juntas de trabajo sean siempre similares, lo que facilita las cosas para los que tienen menos 
experiencia en el grupo y hace posible que el trabajo se lleve a cabo, sin importar quienes 
acudieron a la cita y quienes no lo hicieron. 

El siguiente es un ejemplo que incluye algunos de los elementos que frecuentemente son 
parte de una guía de juntas: 

Guía de jUlllas 

l. Puntualidad. 

2. Invitar a los asistentes a iniciar. 

3. Invitar a los participantes a que se anoten en el pizarrón de roles y responsables. 

4. Indicar el número de lajunta que comienza y leer la declaración de principios. 

5. Indicar el tipo de reunión y plan de trabajo. 

6. Ofrecer tiempo a quien tenga algún asunto especial que desee compartir. 

7. Iniciar las actividades conforme al plan de trabajo. 

8. Leer los avisos y el texto de fin de reunión. 

9. [Invitar al responsable de tesorería a pasar la canasta para aportaciones voluntarias.] 

10. Invitar a un aplauso para celebrar el fin de la reunión. 

11. Verificar que se cuenten las aportaciones y queden anotadas en la libreta. 

Nombre del grupo 

Generalmente los grupos de autoayuda tienen nombre. Esta es una característica importante, ya 
que implicaria una potencial o supuesta permanencia. Simbólicamente los hace aparecer como 
algo estable, un elemento del paisaje o geografia. Al ser abiertos, sin fecha de terminación y 
generalmente tener un mismo día, horario y lugar de reunión, con el tiempo el nombre y otros 
componentes integrados a los textos, materiales y elementos fisicos hacen aparecer el espacio 
como algo instituido y que trasciende a los sujetos. 
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El nombre generalmente va además asociado con un tema y se constituye en un elemento 
que le da identidad y hace posible que los integrantes lo hagan suyo. Brinda entonces la 
posibilidad de pertenencia y con ella identidad, algo especialmente útil justamente para personas 
que atraviesan períodos de transición o ajuste con respecto de su imagen subjetiva y lugar social. 
Esto generalmente está directamente relacionado con la problemática específica que con el grupo 
se trabaja. 

Muchas veces el nombre es algo que convoca a nuevos participantes, porque dice algo del 
grupo y del trabajo que allí se lleva a cabo. Algunos grupos responden a nombres relacionados 
con su problemática. Ejemplos de nombres de algunos grupos realmente existentes son 
Corazones Remendados, en el que se reúnen personas que han sobrevivido operaciones a corazón 
abierto. En los muchos grupos que se llaman Nueva Vida podemos reconocer con el nombre algo 
de los objetivos y deseos de los participantes. En otros casos se puede reconocer su ubicación, 
como en el caso del Grupo Ciudad Jardín. El nombre puede ser poético, como el del grupo 
Arcoiris, para personas que han tenido una muerte cercana. Puede indicar el tema y tipo de 
trabajo que se realiza, como en la asociación de grupos Liga de la Leche, para madres con bebés. 

El lema toma un lugar similar al del nombre del grupo y encierra sucintamente el asunto 
que se trata y en ocasiones también las características de los participantes. Suele ser poético y 
sugerente, como en un grupo de mujeres que han sufrido violencia en la familia y tienen como 
nombre y lema "Abriendo Camino: Un grupo para ir saliendo juntas de una debilidad que hemos 
tenido como mujeres". 

Declaración de principios 

Algunos grupos suelen también tener un texto en el que se plasman los elementos más 
importantes en cuanto a los propósitos básicos del grupo. Con su lectura en cada reunión se ayuda 
también a focal izar el trabajo. En algunos grupos este texto se suele leer al inicio de la reunión o 
cuando se integra un nuevo participante. También se utiliza como carta de presentación ante 
alguna organización o profesionista. 

Se presenta en el siguiente cuadro el texto de una declaración de principios a la que se le 
han retirado todos los datos específicos del grupo al que perteneció. En el modelo ofrecido a 
personas interesadas en iniciar grupos como pare del trabajo de campo para la exploración del 
tema, este texto fue aprovechado en algunas ocasiones como base para redactar una declaración 
de principios propia y específica. El texto se modificó solamente en lo tocante al tema y 
problemática específica del grupo que lo redactó originalmente: 

Somos una agrupación de personas que compartimos nuestra experiencia, fortaleza 
y esperanza para resolver nuestro problema común y ayudar a otros. El único 
requisito para hacerse integrante es el deseo de trabajar para superar la situación 
de vida que pasamos. Para ser miembro no se pagan honorarios ni cuotas; nos 
mantenemos con nuestras propias contribuciones voluntarias. Como grupo, no 
estamos afiliados a ningún partido político, secta, religión, institución u 
organización alguna; no deseamos intervenir en controversias, ni respaldar ni 
oponernos a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es apoyarnos mutuamente 
para enfrentar nuestra situación. 

11 5 



MECANISMOS Y OPERA TTVIDAD EN EL GRUPO DE AUTOA YUDA 

La sala de reuniones 

La sala de reuniones de un grupo de autoayuda suele ser cualquier salón, habitación, auditorio o 
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espacio que el grupo ha logrado obtener. Mundialmente 
estos espacios en la mayoría de los casos son ofrecidos en 
apoyo de un grupo por parte de algún hospital , escuela, 
centro comunitario o institución que, como servicio a la 
comunidad, ofrece el espacio una vez por semana. En 
México es común que los grupos se reúnan mas 
frecuentemente, por lo que en muchas instancias inclusive 
alquilan un local, con lo cual la carga económica y 
dificultad para hacerle frente se constituye en una 
característica particular de su proceso. 

(La información y referencias con respecto a la forma 
generalizada mundialmente para obtener un espacio de 
reunión, así como también la disposición de los asientos 
considerada en los siguientes párrafos fue obtenida como 
parte de una discusión mediante correo electrónico, en una 
lista de correo a la que pertenecemos la mayoría de los 
investigadores abocados al estudio de grupos de autoayuda 
internacionalmente. Véase Listas de correo electrónico, p. 
239.) 

En el caso de una sala de reumones que no es 
exclusiva del grupo y se instala en cada ocasión, se suelen 
tener materiales tales como carteles y otros que se 
almacenan en una caja o lugar de resguardo y que se 
colocan en cada ocasión. Para la reunión se suelen 
aprovechar salones cerrados, para ayudar al trabajo de 
temas frecuentemente confidenciales. 

Los siguientes diagramas muestran las dos formas 
mas frecuentes de disponer los asientos en este tipo de 
grupos. Es importante notar que mundialmente, en la 
mayoría de grupos y modelos los asientos se disponen en 
círculo. No obstante, siendo muy común en México la 
disposición con vista al frente, no sólo por la di fusión del 
modelo de 12 pasos, sino por la particular forma en que ese 
modelo se aplica aquí, integramos también esta otra forma 
de sentarse en el segundo diagrama. 

Roles y tareas de los participantes 

Los participantes mismos hacen posible el trabajo en cada reunión. Para ello, se suelen subdividir 
las actividades imprescindibles en roles y responsabilidades que retoman los integrantes de 
manera voluntaria. 
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Siendo que todos los roles y responsabilidades suelen ser rotativos y asumirse de manera 
voluntaria, se hacen un medio por el que cada participante se muestra ante los otros para ser 
reconocido en su personalidad y carácter, por la manera en que se desenvuelye en la actividad 
correspondiente. En la mayoría de los grupos esto se hace una [omla valiosa de propiciar una 
interacción que puede hacerse un apoyo valioso para el trabajo subjetivo. Al quedar expuestos los 
participantes ante los otros en su rol y actividad específica, sus actitudes se hacen también 
interpretantes de los otros, quienes se pueden ver así identificados y reconocer en su propia 
constitución subjetiva. Pero también es común que la mayoría de los participantes rechace asumir 
algún rol y sean solamente algunos quienes tomen varios de los roles y asuman varias de las 
actividades que permiten sostener la reunión. 

Algunos de los roles y funciones más frecuentes se describen adelante. Es importante 
recalcar que cada grupo define cómo se llevan a cabo en lo particular y no todos se presentan en 
todos los modelos o grupos: 

• Suele haber un secretario o responsable de actividades en apoyo de lo operativo, tales 
como acomodar las sillas; colocar o ver que sean colocados los carteles; poner a 
disposición de todos los materiales de trabajo del grupo; o verificar que la libreta, 
folletos, carteles y otros materiales del grupo queden resguardados al final de la reunión. 

• El rol de moderador o coordinador en la mayoría de los casos suele implicar el ayudar a 
que se lleve la rutina establecida de la reunión yen algunos casos incluso dar la palabra. 
En la mayoría de los casos también se considera que debe intervenir para evitar 
polémicas o que se tome la palabra sin seguir el orden o la mecánica establecida. Pero 
esto no implica que la función sea de la complejidad y con la carga simbólica y práctica 
que representa el ser coordinador de grupo en otros medios o cuando se trata de técnicas 
terapéuticas. En este sentido, la responsabilidad de que la junta se lleve a cabo de la 
mejor manera es considerada una tarea de todos. En los modelos y grupos en que este 
rol se asemeja más al de un coordinador profesional, se le concede incluso el derecho 
de hacer algún comentario entre las participaciones de otros. Pero también en esos casos 
participa como cualquier otro integrante del grupo, a partir de su propia experiencia 
personal, antes que con una estrategia, técnica o marco conceptual distinto al del resto 
de los participantes. 

• En ocasiones se separa la actividad de tomar notas y minutas en libreta de juntas. Esta 
libreta llega a hacerse una verdadera memoria del grupo, por lo que llega a 
denominársele también bitácora. Además de los acuerdos y decisiones, se suelen anotar 
en ella toda índole de comentarios, reflexiones e ideas, así como otros datos específicos 
de visitantes, instituciones, etc. 

• El responsable de la recepción para la reunión suele estar a cargo de describir a la 
persona que llega tarde el plan de trabajo, la actividad que se esta llevando a cabo y 
hacerle un breve resumen del desarrollo de la misma, para que se pueda integrar mejor. 
Esto se hace aparte, para no interrumpir al grupo. En el caso de la llegada de un nuevo 
integrante, el o la responsable de recepción en algunos grupos lo canalizará a quien 
tiene a su cargo la recepción de nuevos integrantes. En otros grupos este proceso queda 
a cargo de la misma persona o bien se hace del suceso un evento en el que todo el grupo 
participa, por lo cual la actividad general en ese momento cambia. 

117 



MECANISMOS Y OPERATIVIDAD EN EL GRUPO DE AUTOAYUDA 

• El tesorero se hace cargo de contar y guardar el dinero que se acumule por las 
aportaciones voluntarias de los participantes y reporta el estado financiero . Entrega las 
cantidades necesarias o disponibles a los responsables de otras actividades, conforme a 
los acuerdos grupales establecidos para gastos. Cuando su período de responsabilidad 
concluye, hace entrega de los fondos al nuevo tesorero. Esta entrega suele ser registrada 
por el responsable de notas y minutas en la libreta. 

• En ocasiones se define un escrutador o equipo de personas cuya función es cuidar y 
ayudar el desarrollo de una reflexión y debate con el que se busca llegar a un consenso 
sobre algún tema. También se encargan de llevar las votaciones que se decida efectuar. 

• Cuando los hay, los delegados o representantes son integrantes que han sido elegidos 
para llevar a cabo actividades, negociaciones y diligencias en nombre del grupo. Por 
ejemplo agradecer alguna invitación o participación; fotocopiar un texto; o visitar a otro 
grupo para intercambiar experiencias o establecer un enlace y comunicación. También 
se busca comúnmente que quien o quienes desempeñan este tipo de rol hablen en 
nombre del grupo y no a título personal. 

Formas de dar y moderar el uso de la palabra 

Las formas de dar la palabra y moderar su uso son de suma importancia para la dinámica grupal. 
Implican mecanismos que toman el lugar y suplen la función de un coordinador especializado. 

En los grupos de autoayuda el derecho al uso de la palabra suele tener un monto de tiempo 
límite. En los distintos grupos y formatos de reunión esto puede variar mucho, por ejemplo desde 
3 hasta 45 minutos por participante. 

Siendo que se considera que todos tienen derecho de solicitar y hacer uso de la palabra, esto 
se suele otorgar con base en mecanismos fijos y previamente establecidos. Algunos ejemplos de 
ello son los siguientes: 
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• Anotándose en un pizarrón; 

• el moderador o coordinador invita a todos a levantar la mano para anotarlos en una lista y 
después dar la palabra según el orden de la misma; 

• si se sientan en círculo, se suele en ocasiones participar en secuencia y con tiempos más 
restringidos; 

• con el formato "catch" o "atrapa la palabra" el que termina de hablar designa al que 
tomará la palabra entre los que levantan la mano solicitando turno, entre quienes no han 
participado o bien a elección personal; 

• en algunos casos, el orden de participaciones puede quedar bajo la responsabilidad del 
moderador, quien suele seguir una lógica preestablecida más o menos rigurosamente, 
dando la palabra a los nuevos integrantes o bien a las personas que no han tenido 
oportunidad de hablar. 
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En cualquiera de los casos, cada persona decide si desea o no hablar, ya que la participación 
suele ser voluntaria. Y las diferentes mecánicas para moderar el uso de la palabra suelen variarse, 
conforme a los distintos tipos de reunión y fonnatos aplicados incluso en un mismo grupo. 

Además de lo anteriormente descrito, para ordenar la interacción y la toma de la palabra se 
presentan casi siempre marcadores verbales, de los cuales los participantes pocas veces están 
conscientes. Éstos indican el inicio y fin de cada participación y ayudan a respetar el límite de 
tiempo para cada participación. 

En algunos casos los integrantes participan por turnos mediante una rutina o pregunta, 
como por ejemplo las siguientes: 

• Una presentación personal ; 

• ¿qué me trajo [hoy] al grupo?; 

• ¿qué aprendí hoy? o ¿qué me llevo?; 

• participaciones sobre un tema acordado; 

• estudio de un texto en el que cada integrante lee una parte y lo comenta, antes de pasar la 
palabra a otro; 

• consideraciones sobre un asunto, para lograr un consenso. 

La tribulla - 1111 lllgar para la palabra 

En algunos grupos y formatos se define un lugar, silla y mesa, atril u otro elemento para la 
palabra. La sala de reuniones puede disponerse especialmente, con los asientos para los otros 
participantes acomodados como en un teatro o cine, con vista al frente. 

Con esta disposición se hace enormemente claro quien habla y quienes escuchan. Cuando 
quien hablará toma la palabra, pasa al lugar correspondiente. Al establecerse físicamente un lugar 
para la palabra, el derecho de hablar se suspende para todos los demás. Los otros quedan 
colocados y dispuestos para la escucha. Es por eso que estas formas de trabajar son frecuentes en 
grupos de autoayuda; hacen necesaria la mecánica para el relevo de la palabra y establecen así 
una función de coordinación. Simultáneamente obligan a una secuencia y a una escucha 
particulares. 

Estafetas o marcadores del derecho a la palabra 

Además de las mecánicas indicadas para moderar el uso de la palabra, se llegan a utilizar también 
implementos tales como una estafeta u objeto que marca visiblemente a la persona que detenta el 
derecho de hablar en un momento dado. Esto suele aplicarse en grupos y situaciones en que los 
integrantes se interrumpen constantemente, levantan la voz o arrebatan la palabra. (Generalmente 
grupos de varones o adolescentes.) Siendo que esto genera un ambiente poco propicio para el 
trabajo, se implementan mecanismos específicos. 

Un marcador físico para el relevo de la palabra puede ser percibido como algo rígido e 
infantilizante. No obstante, cuando llega a ser utilizado, se torna en un elemento educativo, que 
permite a los integrantes de un grupo aprender a turnar el uso de la palabra mediante alguna de 
las modalidades que son comunes en estos grupos y así orientar la concepción del trabajo 
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realizado en común hac ia la ayuda mutua. Con el transcurrir del tiempo, las participaciones se 
hacen ordenadas y el uso de este tipo de estrategia e instrumento se hace superfluo. Mientras 
tanto, se hace un mecanismo con el que es innecesaria la intervención personal de alguien 
particular, horizontal izando así nuevamente el espacio. 

Semáforos e indicadores del tiempo de participación 

Al igual que el uso de estafetas u objetos que indiquen fisicamente al poseedor del derecho al uso 
de la palabra, se suelen también uti lizar en algunas ocasiones y grupos semáforos, artefactos o 
señas que permiten avisar sobre el transcurrir del tiempo de participación de un integrante dado, 
sin la intrusión de una intervención verbal. 

Esto puede estar representado por el uso de tres tarjetas de color verde, amarilla y roja que 
se muestran como los colores de un semáforo de tránsito. Similarmente se llegan a fabricar 
tarjetas, tablas con textos y avisos o acordar señales visuales. Cuando el participante que se 
encuentra hablando recibe aviso visual sobre el término de un tiempo recomendado para su 
participación, puede o no ceder la pal abra. Esto suele ser así porque se considera que nada es 
obligatorio, por lo que una persona bien puede seguir hablando, aunque esté desbordando lo 
comúnmente delimitado en cuanto a los tiempos de cada participación. 

Formatos y tipos de reunió" 

En general los grupos ti enen varios formatos estandarizados para llevar a cabo la junta de trabajo. 
Se suelen combinar y establecer formatos conforme a las necesidades específicas en cada 
momento y situación. Es común variar los tipos de reunión a lo largo del calendario de trabajo, 
aunque generalmente hay un formato que es el que se aplica en la mayoría de las reuniones. En 
unos grupos el formato mas común es bastante abierto. En otros lo normal puede en cambio ser 
una rutina para lo que se denomina una junta de estudio en la cual con la lectura de un texto entre 
todos van surgiendo experiencias personales, comentarios y temas que se tratan con base en la 
modalidad de trabajo que es común a estos grupos en todos sus formatos de reunión. 

En algunos casos la siguiente junta se prepara en los últimos minutos de la que termina. En 
otros se llega a preparar incluso un plan de trabajo que cubre varias semanas o meses. En este 
último caso se llega incluso a definir un comité que prepare una o varias propuestas. 

En cuanto a los componentes que se llegan a incluir en un plan de trabajo, algunos pueden 
ser los siguientes: 

a) Las panes de la reunión. 

b) Las fom1as de moderar. 

c) Las fom1as de acomodar los asientos. 

d) El tema a tratar. 

e) In\'itados y temas que abordarían. 

f) Los tiempos máximos de cada participación individual. 

Cada tipo de junta puede responder a distintas necesidades y cada grupo define sus formas 
de trabajar y las combina con una variedad de métodos y estrategias. Adelante se ofrecen algunos 
ejemplos de los tipos de junta más comunes. Los títulos o nombres que se le han dado a cada una 
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de estas modalidades de trabajo no necesariamente corresponden a las denominaciones en cada 
grupo y modelo. Por otra parte, los participantes no siempre tienen una tipificación o han hecho 
un análisis de sus formas de trabajo como para reconocerlas. Suelen en ocasiones ser mecánicas 
que se desarrollan flexible y en ocasiones arbitrariamente. Dependiendo del tiempo de existencia 
y proceso de desarrollo y burocratización del grupo, se van estandarizando estos y otros 
mecanismos y haciendo así reconocibles y reconocidos. 

Junta de participaciones personales o con ronda inicial 

Esta modalidad de junta suele llevarse a cabo concediendo inicialmente un tiempo determinado a 
cada integrante del grupo para compartir con el grupo sus experiencias y sentir. Gradualmente 
esto da pié a que se trate un tema específico, que en muchas ocasiones es reconocido y puesto en 
palabras al final de la reunión. 

En algunos grupos, especialmente aquellos en los que los tiempos de intervención son más 
largos, las participaciones son mediante una lista preestablecida u otro mecanismo similar. El 
tiempo suele agotarse antes de que todos tengan oportunidad de hablar. Los tiempos largos y 
otras características de este tipo de grupo, como por ejemplo los temas y problemática eje, llevan 
frecuentemente a un énfasis en lo afectivo. Esto genera procesos en los que la participación es 
mas intensa y los grupos suelen tener más de una reunión p.or semana. (Esta mecánica es 
frecuente en grupos de 12 pasos en México, pero como se ha mencionado antes, la 
preponderancia de ese modelo y las particulares formas que ha asumido en este país no implican 
en modo alguno que esa forma de trabajo sea la norma para este tipo de grupo.) 

Son generalmente las primeras participaciones o las de nuevos integrantes las que marcan 
el tema principal. En algunos grupos un observador con poca experiencia o integrante novato del 
grupo puede quedar con la impresión de que las distintas participaciones están desvinculadas 
entre si y que hay una sordera entre los integrantes. Pero una cuidadosa escucha con tiempo 
suficiente hará reconocible un proceso que es frecuentemente lento, especialmente en grupos en 
los que los tiempos aceptados para cada participación son largos. 

Algunas formas de iniciar la ronda de participaciones suelen ser las siguientes: 

• Libremente, compartiendo lo que cada uno desea; 

• con una invitación para que cada integrante comience a hablar con lo que considera que le 
aqueja ese día; 

• basándose en algún tema definido al momento o previamente acordado y claro, a partir de 
la propia experiencia. 

En algunos grupos este proceso inicia con una breve participación de cada uno, incluso en 
secuencia y luego con algún otro mecanismo para turnar la palabra. En un tercer momento de la 
reunión se suele hacer algún tipo de cierre o reseña en la que todos o algunos participan, que 
puede o no estar basado en una pregunta similar a las siguientes: ¿a qué conclusión llegué? ¿qué 
aprendí? ¿qué pregunta me llevo? 

Estas juntas a veces son llamadas de "catarsis ". Sin embargo, es importante tener claro que 
las participaciones exceden con mucho la función de una mera catarsis, que es característica de 
integrantes de grupo que inician su participación en el mismo o se encuentran en momentos y 
situaciones particulares que propician este tipo de intervención. Además, no todos los grupos dan 
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cabida a este tipo de intervención. Pero además de ello, aquellas participaciones que sí pueda 
decirse que tienen un carácter catártico generalmente se convierten en parte de un proceso más 
largo que se lleva a cabo con el grupo. En general, cada participante vive su proceso a su propio 
ritmo y el carácter de sus intervenciones estará en función del carácter del grupo y del proceso 
subjetivo y grupal. 

Generalmente y aunque en ocasiones no se explicite siquiera en los textos, la fonna 
aceptada y que es parte del esquema propio de este tipo de proceso grupal es que, para ofrecer 
apoyo a otros y al mismo tiempo avanzar en el proceso y aprendizaje subjetivo, cada integrante 
comparte experiencias propias, especialmente las que va sintiendo y considerando superadas, 
como medio para expresar solidaridad y ofrecer ayuda a otros en el grupo. Este es un desenlace 
natural de las frecuentes solicitudes de apoyo de los participantes novatos y de la premisa de 
hablar siempre de y desde la propia experiencia, por valorarse lo vivencial antes que nada. Las 
fonnas en que se hace en cada grupo habitual expresarse en estos y otros casos suelen llevar a 
estilos que implican el dirigirse al grupo, antes que a personas en lo particular. Se aplican 
frecuentemente también fonnas que impiden el que lo expresado pueda ser interpretado como un 
consejo o juicio o valor. La frecuente experiencia de nuevos participantes que abandonan el 
grupo, luego de ser aconsejados o juzgados, aunada a la importancia asignada a la integración y 
participación activa de nuevos integrantes, hacen de este tipo de cuidado un resultado natural del 
proceso de desarrollo de los estilos grupales difundidos en frases y consignas y también de la 
experiencia personal de participación en estos grupos. 

Pero el carácter de este tipo de junta no es igual en todos los grupos. En aquellos que se 
centran en dolencias físicas por ejemplo, el flujo de infonnación objetiva sobre tratamientos, 
médicos, instituciones y otros temas concretos hacen del carácter de lo intercambiado un proceso 
con un tinte distinto, digamos menos emocional. Sucede similannente con otros temas o 
caracteristicas, como por ejemplo en un grupo de mujeres que abordan temas de cuidado de los 
hijos, donde lo infonnativo, el vínculo con profesionales, el lugar de reunión e historia del grupo 
lo marcan de una fonna particular y entonces, todo lo que surge con respecto de lo afectivo se 
trabaja y lleva a un nivel máximo y límite solamente. 

Junta de estudio 

En este tipo de reumon los participantes leen un tramo de texto y comparten experiencias, 
impresiones y comentarios en tomo a la lectura de un texto. Cada participante utiliza la lectura 
como disparador de las reflexiones y narraciones que le evoca el texto. 

Junta de "compartimiento" o presentación de un tema 

En una junta de compartimiento o presentación de la experiencia personal con respecto de un 
tema o situación vivida, uno o varios en el grupo se proponen y preparan con anticipación para 
hablar en la siguiente junta. En asociaciones de grupos se llega a invitar a integrantes de otros 
grupos para que participen de esta manera. En esos casos la actividad se hace un evento especial 
y los invitados reciben agradecimientos y atenciones. 

La preparación para compartir en estos casos implica una búsqueda personal en cuanto a 
experiencias propias y un proceso de reflexión que pennitirá iniciar la narración ante el grupo, 
misma que luego frecuentemente puede llevar mucho más allá de lo inicialmente considerado o 
anticipado por el propio participante, gracias a la [omla en que el encuadre y concepción del 
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trabajo y espacio grupal permiten un mayor o menor nivel de asociación libre y expresión abierta. 
Aunque esta es la forma común de este tipo de reunión, en ocasiones y en algunos grupos los 
participantes también estudian definiciones y textos, aunque en principio consideren que se trata 
de presentar un tema basándose en la propia experiencia personal. 

Este tipo de junta suele tener dos partes: 

l. Las participaciones de quienes prepararon el tema, generalmente con amplio tiempo 
designado y; 

2. un segundo tiempo en que todos los integrantes pueden participar, presentando sus propias 
experiencias y opiniones sobre el tema o preguntas a los oradores designados. 

En este tipo de reunión es bastante generalizado que se realice una convivencia con algún 
alimento y bebidas, incluso en aquellos grupos en que esto no es rutinario. 

Plática o exposición de un tema por parte de un especialista invitado 

Otro tipo de junta es en la que se invita a un profesional o especialista para presentar un tema 
ante el grupo. Se suele llevar a cabo de manera similar a la junta de compartimiento antes 
descrita, pero la noción de un saber vivencial y un saber profesional o especializado suele incidir 
en la forma de trabajo y clima de la reunión. 

Presentaciones públicas o reuniones abiertas de información 

En ocasiones el grupo puede organizar una reunión meramente informativa, para personas que 
pudieran tener interés por integrarse al grupo o también para difundir información sobre el tema 
que se trata. 

Aunque en este tipo de juntas los participantes pueden también compartir sus experiencias, 
lo hacen de manera distinta y mucho más moderada. Siendo que se encuentran personas que 
desconocen las normas y acuerdos mutuos propios del funcionamiento del grupo, tales como los 
que tienen que ver con la reserva de los asuntos personales escuchados, las participaciones son 
calculadas estratégicamente con el fin de convocar a la participación o informar sobre el tema o 
problemática que se trabaja en el grupo. 

Junta administrativa 

En ocasiones se realizan reuniones para tratar asuntos administrativos; planear actividades; e 
inclusive estudiar el desempeño y los problemas del grupo. Estas juntas generalmente se llevan a 
cabo en el día y horario del grupo, porque se busca la máxima participación, por ser consideradas 
las decisiones importantes y derecho de todos. Esto es efecto de la noción de propiedad común 
del grupo y espacio y conceptos democráticos integrados al ehos de estos grupos. 

Este tipo de reunión puede tomar las mas diversas formas. En ocasiones, sobretodo en 
grupos con un proceso histórico de desarrollo largo, están muy sistematizadas. Las formas en que 
se intenta lograr la participación de todos para arribar a consensos y la experiencia en cuanto a la 
dificultad que esto conlleva desembocan en mecanismos complejos. 

123 



M ECANISMOS Y OPERATIVIDAD EN EL GRUPO DE AUTOAYUDA 

Textos, documentos y materiales de trabajo 

Muchos grupos cuentan con una variedad de materiales tales como carteles; libros; fotocopias de 
textos para su lectura; y otros materiales de trabajo. 

El estudio en grupo de los conceptos, modalidades de trabajo y principios que al menos en 
lo manifiesto se considera son la base del trabajo, es uno de los elementos que lo fortalecen y 
estructuran. Esto es distinto a decir que lo que se lee o estudia y los textos que se consideran la 
base para un grupo sean seguidos fielmente. Tampoco se puede decir que en general sean siempre 
entendidos o conocidos por la mayoría de los integrantes. 

El estudio de textos y materiales, que pueden ser parte de un modelo específico, se hace 
generalmente parte de la ritualidad y los procesos de aprendizaje mediante los que los integrantes 
se vinculan entre si y van configurando una visión común y modalidades específicas de trabajo. 
Los textos y materiales impresos suelen frecuentemente ser solamente un disparador y pretexto 
para discutir y acordar, para trabajar así una serie de temas relativos a la concepción común del 
espacio y la forma específica de colaborar en el grupo. 

Entre todos y con el tiempo se suele ir trabajando y acordando cómo adecuar cada 
propuesta, norma o lineamiento integrado en algún texto o presentado por alguien en el grupo. Es 
así que se suele ir decidiendo y estableciendo el carácter del grupo, la forma de trabajar el tema o 
problemática y los textos o materiales a utilizar, así como la forma de aplicarlos. 

Como parte de un proceso continuo, esto puede ser algo reiterativo y variable. Un mismo 
asunto puede tratarse repetidamente. Distintos participantes en distintas reuniones pueden llegar a 
diferentes conclusiones y concepciones. El proceso puede ser incluso bastante dificil, incluso 
francamente conflictivo. Es así que el pensar qué es y cómo es el grupo, cuáles son las normas o 
lineamientos y cualquier asunto relacionado con ello se hace parte del proceso del grupo y de 
cada participante. Frecuentemente se hace más importante en estos casos el estudio y discusión 
de los textos y materiales o modelo que se aplica que el contenido de los mismos. 

Adelante se describen someramente algunos de los materiales y textos frecuentemente 
utilizados. 

Manual o libros de trabajo 

Es común que se aproveche al menos en parte la información y propuestas de formas de trabajo 
integrales a un modelo de trabajo preexistente, elaborado en grupos establecidos que trabajan la 
misma o una similar problemática. Algunas oficinas de apoyo a grupos de autoayuda (self help 
c1earinghouses) suelen ofrecer modelos específicos o genéricos (Silverman, 1988). Esto 
usualmente se presenta en un manual o libros de trabajo. Son libros y textos de apoyo en los que 
se explica el modelo y la forma de trabajo. 

Materiales del modelo para estudio en el grupo 

Ciertos apartados de los manuales y libros de trabajo o modelo que se aplica en un grupo dado y 
mediante los que se trabaja suelen copiarse para estudiarlos durante las reuniones. 
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CAPiTULO 111 - CONCEI'TOS y M ECANISMOS DE LA AYUDA MUTUA 

Materiales de lectura de temas diversos 

También se suele tener otros materiales de lectura, propios del tema o problemática que se trata y 
de muy diversas fuentes. Pueden ser textos en que se abordan problemas específicos. Cuando un 
texto permanece y es utili zado regularmente, suele ser por la información que brinda, su potencia 
metafórica o por ser útil para pensar el tema o problemática específica que se aborda. 

Adelante se incluye como muestra un texto de apoyo utilizado como parte del modelo que 
se diseñó y promovió para explorar el tema como parte de la investigación que aquí se reseña y 
reporta. Es un texto que no toca un tema o problemática específica, sino que frecuentemente 
ayuda a los integrantes de un grupo a reflexionar sobre el carácter, la posibilidad y el potencial 
del propio grupo. Uno de los primeros asuntos que surgen con su lectura es la duda y 
cuestionamiento de algunas de las imágenes que aparecen como idealizadas y demasiado 
utópicas. 
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en6eñanza6 
aut.or anónimo 

L as parvadas de gansos que vuelan al sur para el invierno formados en "V" tienen 
mucho que enseñarnos, si consideramos lo que la ciencia ha descubierto al 
respecto: 

• Conforme cada ganso bate sus alas genera una corriente que eleva al paJaro 
siguien te. Volando forma dos en "V" logra n distancias 71% mayores de lo que 
cada uno alcanzaría volando solo. 

Quienes compartimos una dirección común, trabajando juntos lograremos 
nuestros objetivos mas pronto y fácilmente, porque viajaremos asistidos por el 
mutuo sostén. 

• En cuan to un ganso se sale de la formación siente el arrastre y la resistencia del 
a ire, como resulta do de volar solo ; esto lo anima a reintegrarse a la formación, 
para aprovechar las ventajas del vuelo unido. 

Es importante observar y aprovechar a cada paso las ventajas de colaborar y 
unimos a quienes tienen metas comunes a las nuestras. 

• C uando el ganso líder se cansa, toma en rotación su posición a la cola de la 
forma ción y otro toma su luga r. 

Es natural y ventajoso tomamos por tumos los trabajos difíciles ... Sea en una 
sociedad de gansos o en una sociedad humana. 

• L os gansos de atrás vocean a los delanteros, para animarlos a que sostengan su 
velocidad de vuelo. 

Los trabajos mas demandantes se sobrellevan mejor con el apoyo y la 
confianza d e todos. 

• Cuando un ganso se enferma, es herido por una escopeta o se sale de la 
formación , otros dos abandonan la formación y lo acompañan a tierra, para 
ofrecerle ayuda y protección. Lo acompañan hasta que pueda nuevamente volar o 
muera; solamente entonces emprenden el vuelo, integrándose a cualquier 
formación, hasta en contrar a su propio grupo. 

La solidaridad y el apoyo mutuo nos ayudan a lograr metas y hacer de la 
adversidad recurso y experiencia. 



4ercicio:.l para el corazón 
por Citlali Ur:a lde (cillaliuga@Fahoo.com) 

Cuando una persona entra por primera vez a un gimnasio, se siente torpe, no conoce a nadie, no 
sabe como usar los aparatos y a veces ni siquiera tiene claros sus objetivos. Poco a poco las personas 
que tienen más tiempo acudiendo le van mostrando lo que tiene que hacer. Le enseñan con el ejemplo 
cómo accionar los aparatos. En algunos el avance es notorio, por lo que las cosas que se pueden lograr 
mediante el trabajo y la constancia se hacen evidentes. 

El trabajo en un grupo de ayuda mutua es muy similar al trabajo que se hace en un gimnasio. Se 
aprende poco a poco a utilizar los dispositivos de escucha y de expresión. Los demás nos abren el 
corazón y somos entonces capaces de ver lo que han logrado a través del trabajo honesto y constante 
dentro del grupo. 

Alguien habla del dolor que producen los celos por ejemplo. Y, regresando a la imagen del 
gimnasio, me viene a la mente aquella calisténica frase "no pain no again" (sin dolor no hay progreso, 
no se agarra condición). No quiero decir que un grupo de ayuda mutua sea un lugar en el que se debe ir 
a sufrir a fuerza, pero sí que es un lugar en el que es importante ponerse en contacto con el dolor. La 
única manera de salir del dolor es entra al dolor. Si trabajamos un músculo justo hasta el momento en 
que empieza a doler, nunca lo vamos a hacer crecer. 

En el grupo se habla. Se pueden decir las peores cosas. Uno ve caras, expresiones y algunos 
gestos. A veces las personas se contagian del llanto del otro, a veces bajan la mirada. Lo que no hacen 
es juzgar al que habla y ese es uno de los elementos más valiosos: El hecho de que puedo exponer lo 
peor sin sentim1e castigada o rechazada; la sorpresa cuando la persona que tengo delante cuenta una 
experiencia simi lar y luego hay otra más. 

En el grupo van surgiendo las partes del rompecabezas que le fa ltaban a uno y a otro. En la 
mente vamos reconstruyendo los escenarios en los que hemos vivido. Vuelven las palabras que se 
dijeron y hay la posibi lidad de colocarse en la plataforma del perdón, hacia uno mismo y hacia los 
otros. Encaminarse a la rectificación y el aprendizaje. 

Para que todo esto ocurra tiene que haber algunas normas que se definen al principio o se van 
aclarando conforme avanza el trabajo. Normas relacionadas con el uso de la palabra y el respeto que se 
debe observar al escuchar a los demás. (Incluso pueden usarse "semáforos" de diversos tipos, para 
establecer un tiempo determinado para el discurso de cada uno.) 

El grupo es una forma muy eficaz para hablar y descubrir cosas de uno mismo. Se puede 
terminar adolorido y sudando, pero contento. En otros términos pensando y aprendiendo, creciendo. 

La forma en que se cierra una sesión de grupo es sumamente importante, en algunos lugares se 
reza, en otros se tennina con un abrazo que a la vez de acariciar un poco el alma, le asegura a los 
compañeros que lo que se habló en ese lugar, ahí va a quedarse. En otros lugares se aplaude, como en 
una clase de aeróbicos o se pasa a una ronda de "¿Qué aprendimos hoy?" que me recuerda un poco a 
los episodios de Plaza Sésamo en los que al fina l se mencionaba todo lo que habías aprendido sin darte 
cuenta. 

Después del arduo ejercicio de las emociones, tras haber forta lecido nuestro auto concepto y de 
habemos visto al espejo durante lo que duró la reunión, tomamos nuestras toallas, nos secamos el sudor 
sintiéndonos satisfechos por lo logrado y platicamos con los compañeros sobre cosas que tal vez ya no 
tengan que ver con lo tratado, tal vez sÍ. Quizás nos espere un refresco, quizá sólo la noche, nuestra 
casa, la vida. 
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MECANISMOS Y OPERA TIVIOAD EN EL GRUPO DE AUTOA YUOA 

Carteles 

Algunos grupos utilizan carteles que se suelen colocar en las paredes de la sala de reuniones. 
Pueden incluir información dirigida tanto al nuevo integrante como al que ya liene tiempo en el 
grupo. Además de tratar temas específicos de la problemática, pueden también tener infonnación 
sobre las formas de trabajo en el grupo. Puede haber calendarios de actividades o listas de otros 
grupos. En general son un apoyo que además hace del espacio de reunión un lugar propio y 
apropiable, con una historia y una filosofia. 

Es frecuente que uno de los carteles indique el nombre del grupo y sus objetivos. Se ll ega a 
leer ahí una declaración de principios o serie de conceptos. Ayuda a recordar y hacer énfasis en el 
problema o situación común que es la base para su constitución y el apoyo mutuo que se busca y 
desea ofrecer. 

En las próximas páginas se incluyen dos ejemplos de carteles desarrollados y utilizados 
como parte del modelo diseñado para la investigación y que probaron ser útiles al establecimiento 
de este tipo de espacio. 
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ROLES Y RESPONSABLES 
ACTIVIDAD NOMBRE 

SECRETARIO 
MODERADOR 
TIEMPO 
LIBRETA 
,RECEPCiÓN 

ESCRUTADOR 

i 
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La palabra es una pelota 

Sólo hay una pelota 

La recibo y digo mi nombre 

Sólo hablo cuando la tengo 

Yo decido a quién se la paso 

No se puede arrebatar 

Termino de usarla, aviso y la paso 
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Capítulo IV - La ayuda mutua en acción 
Una vez presentados los conceptos y características propuestos como fundamentales para la 
ayuda mutua grupal en el capítulo anterior, se presenta ahora un desarrollo basado en materiales 
producidos con la experiencia en grupos que retomaron las propuestas integradas al modelo 
diseñado y promovido para la exploración del tema. Se retoman también las observaciones 
hechas en grupos que operan con otros modelos. Se elaboraron y sistematizaron con este fin 
transcripciones que buscan ilustrar la manera en que los integrantes de grupos entienden y ap lican 
los conceptos y premisas que son aquí propuestos como fundantes de la ayuda mutua. Se ofrece 
un ejemplo de la manera en que en una reunión se trabajó una problemática específica. En otra 
sección se presenta una ejemplificación y discusión del posible impacto familiar de la 
participación en grupos, para considerar la forma en que la noción de colaboración social 
integrada a la concepción de ayuda mutua puede llegar a incidir en las relaciones sociales a nivel 
mIcro. 

El objetivo de todo esto es presentar ejemplos y la palabra de los participantes, para ofrecer 
medios que hagan posible reconocer mejor la práctica y el trabajo. Pero esto se lleva a cabo 
restando énfasis a las problemáticas y modelos específicos, para enfocar lo común y general a 
este tipo de modalidad de apoyo social. Por este motivo las citas textuales de participantes han 
sido editadas, para ilustrar lo propio de esta forma de grupalidad. 

Una conceptuación desde los participantes 

Se presenta la transcripción de una serie de comentarios hechos por integrantes de distintos 
grupos a la Tabla de principios y lineamiemos propuestos para el trabajo en U/1 grupo de ayuda 
mutua (p. 108.) del modelo de trabajo diseñado y promovido para la exploración del tema. 

El objetivo es conocer la forma en que son entendidos y aplicados los conceptos propuestos 
para el trabajo. Esto puede ser un medio para reconocer la forma en que el carácter utópico, ideal, 
paradójico, ambiguo e incluso contradictorio de algunas de las propuestas se hace parte de lo que 
posibilita el trabajo y la producción. 

Estos comentarios, hechos con base en los " lineamientos" propuestos, son parte de una de 
las actividades que se suelen proponer para el inicio de algunas reuniones. Este ejercicio implica 
un estudio grupal, aplicando modalidades de relevo de la palabra que permiten trabajar sin 
coordinación. La misma dinámica de estudio se hace frecuentemente parte de una rutina, para 
reafirmar y discutir ideas o para informar a nuevos integrantes sobre las normas que se aplican en 
un grupo. 

Los ejemplos provienen de una multiplicidad de reuniones y grupos. Los comentarios 
transcritos fueron hechos usando varias versiones progresivamente mejoradas de la antes 
mencionada "Tabla de lineamientos". Esto porque los materiales de trabajo se fueron 
modificando, conforme a lo que se presentaba como útil y adecuado a la reflexión. 

Conforme avanza el trabajo en un grupo, cada integrante obtiene y formula una particular, 
diversa y mas precisa interpretación de los conceptos, textos y normas aplicados en el mismo. 
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UNA CONCEllTUACIÓN DESDE LOS PARTICIPANTES 

Esto sucede tanto para lineamientos o conceptos que están escritos, como para aquellos que se 
van estableciendo y difundiendo con el proceso de trabajo colaborativo. 

Veamos entonces algunas interpretaciones que los integrantes de grupos que retomaron el 
modelo propuesto nos ofrecen para la tabla de lineamientos que se les ofreció: 

Ayuda mutua: "Buscamos ell el grupo la ayuda de otros con quienes compartimos una misma 
situaciólI" (Solidaridad) 

• Yo entiendo aquí , que en un grupo de ayuda mutua se está buscando ayuda y 
retroalimentarse con las experiencias de los otros. Esos otros nos van a compartir la 
manera en que han podido resolverlas sin que nos impongan. 

• El estar en un grupo es darse cuenta que también se comparten situaciones similares con 
las otras personas. Esto ayuda a no sentirse en esa soledad sino sentirse acompañada. 
Además, con esa empatía que puede darse en el grupo. 

• Poder compartir experiencias que en algún momento han funcionado para alguien y que, 
de alguna manera, nosotros las podemos tener. 

• Bueno, debemos tener confianza para que, se le apoye al que tenga problemas para 
arreglar. 

• A lo mejor una situación de tipo personal que todos compartamos y sintamos lo mismo en 
ese momento para que nos podamos ayudar. 

Igualdad: "Somos ulla comprensiva sociedad de iguales con una tarea en común" (Pares, 
Superación) 

• Dentro de los grupos no hay j erarquías, cada persona es importante y es igual a las 
demás. 

• Pues este principio me gusta porque aquí expresa lo que es un grupo. Donde no debe de 
haber esa "no que tú, yo, etcétera". Aquí, lo que nos une en un grupo, es una misma 
situación, un mismo tema, una misma dolencia, una misma experiencia. Entonces no hay 
por qué sentimos superiores o sentimos inferiores a otros. Aquí todo es para ayudamos, 
para salir adelante entre todos que tenemos esa misma experiencia. 

• Yo pienso que si formamos un grupo nos vamos a quitar las etiquetas: "yo soy fulana, yo 
soy sultana". Venimos a buscar una ayuda mutua y no caer en el error de que cada uno 
tenemos más o menos. 

• Es compartir todo en igualdades, más que nada es compartir todo en igualdades. ¿Qué se 
comparte? El trabajo, se comparten experiencias y todas las actividades a realizar para 
llegar a un fin. 

SuperaciólI: "Trabajamos para superar lo que nos agobia y detiene" (Igualdad) 
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• Elegimos éste porque es un grupo de autoayuda. Entonces debe ser un trabajo conjunto de 
todos los participantes del grupo para superar un problema común. 



CAPiTULO IV - LA AYUDA MUTUA EN ACCIÓN 

• Uno mismo, a través de tantas caídas que hemos tenido ... Yo digo que es válido caerse, 
pero que, yo lo que quiero es levantarme. Quiero salir adelante a través de mi trabajo. 

• Yo pienso que es algo como lo que queremos iniciar en estos momentos. En mi caso, yo 
podía ver que no podía seguir. Entonces yo pienso que por ejemplo, podría darme cuenta 
de en qué estoy mal y poderlo trabajar para poder seguir adelante. Algo asÍ. 

• Yo creo que toda actitud o cosa que enfrentamos en la vida es con miras a la superación. 
y un grupo al que se está pidiendo ayuda es para adquirir esa superación. 

• Bueno, yo aquí entiendo que muchas veces venimos cargando cosas. El trabajar, por 
ejemplo yo ahorita con niños es como dar algo que a mí me hizo falta, pero en el trabajo. 
A través del trabajo, al mismo tiempo lo recibo y de alguna manera yo aleccionar a los 
demás. Y de hecho se ve en el trabajo, cuando uno trata de hacer ciertos trabajos, vamos 
superando poco a poco esto que nos hace falta, ¿no? 

• Yo lo entiendo como que iniciar un grupo de ayuda mutua, quiere decir que no solamente 
vaya superar el problema de las demás personas, sino que también el estar escuchando, el 
estar dando mis puntos de opinión, eso cuenta muchísimo para poderse dar cuenta uno 
mismo y a la vez para poder ayudar a las demás personas. 

Anonimato: "Lo que se dice en el grupo se queda en el grupo" (Respeto) 

• De acuerdo a donde viva la gente, se debe tener mucha discreción en el aspecto vivencial 
de cada persona. Entonces, éste es un punto muy importante que se tiene que llevar a 
cabo en cada grupo. 

• Lo que se cuente en el grupo, alguna vivencia yeso, no tenemos por qué al salir de las 
reuniones, comentarlo. Que todo lo que se trabaje por las compañeras, allí mismo se 
quede, y no se lleve afuera. 

• En muchas ocasiones venimos con problemas, con conflictos, existe el temor de que lo 
que se diga aquí valla a reflejarse a los demás. Yo creo que, partiendo del anonimato 
podemos ser honestos. Porque si no tenemos anonimato tenemos temor y tal vez si 
sabemos que se va a decir fuera del grupo lo que nosotros estamos diciendo, no vamos a 
actuar con honestidad. A partir de la honestidad, vamos a tener una superación como 
grupo, siendo honestos. 

• Bueno, 10 que yo entiendo es que tiene que haber una discreción ante las situaciones que 
se comentan en el grupo. De que no se ande divulgando. Para que haya más confianza en 
cada uno de los integrantes y que se sientan en confianza para platicar su situación. 

• Este principio se me hace importante, porque como decía, a veces expresamos cosas muy 
personales y muy dolorosas hacia el grupo. En una formación de grupo es importante el 
respeto y la ética del anonimato como principio, digamos un tanto moral y de valor a ese 
respeto, sobre todo para cada uno de los participantes. 
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UNA CONCEPTUACiÓN DESDE LOS PARTICIPA NTES 

Compartimos experiencias: "Hablamos sólo de nl/eso'a propia experiencia personal" (Primera 
persona) 

• Hablamos en primera persona y no podemos poner ejemplos de otra gente. 

• Bueno esto es muy importante, porque cada persona que va a hablar va explicar su propia 
experiencia y esto debe ser de ella misma. No va a ponerse a mostrar un relato de otra 
persona. Debe ser justo de su propia experiencia. 

• Hablar solamente de nosotros, nuestras vivencias , lo que tenemos, las experiencias por las 
que estamos atravesados y no tomar la palabra por los demás. 

• Esto quiere deci r que vaya hablar de mí, de lo que a mí me pasa, de lo que a mí me 
sucede. Siempre hablando en primera persona, para evitar dar consejos, juzgar, criticar a 
los demás. Porque bueno, eso es algo que hemos vivido ya en otros espacios y este 
espacio tiene que ser un espacio de respeto, en donde yo respeto al otro y el otro me 
respeta a mÍ. 

• Tenemos que hablar de nuestras experiencias personales. Porque eso enriquece más al 
grupo, porque aceptamos nuestras propias infelicidades y que cometemos errores; y que 
en base a la experiencia, podemos aprender a corregi rlos. 

• Se me hace muy importante en el sentido de no só lo hablar de la propia experiencia, sino 
en el sentido de hablar en primera persona siempre. Entonces, este punto a mí se me hace 
esencial para un grupo de autoayuda. El hecho de poder concientizarnos de un problema y 
hablar desde mí , sin generalizar. 

Fraternidad: "Para apoyar a otros compartimos experiencias propias que consideramos 
superadas. sin consejo nijuicio de valor" (Comprensión, Calidez) 

• En ocasiones es muy difici l no dar juicio de valor en lo que otro nos está diciendo, es 
muy dificil evitar dar un consejo en ese momento. Es muy importante cuando nosotros 
somos capaces de tomar experiencias propias, hablar de nosotros mismos de lo que 
nosotros mismos sentimos cuando tuvimos algún problema, dárselo a alguien, 
compartírselo a alguien cuando está en una situación parecida. 

• Yo entiendo por esto que vaya hablar de mi experiencia que yo he vivido. Cómo las 
superé yo, pero sin dar uno consejos. No quiero dar cuentas, sino que vaya contarles 
cómo yo supere mi problema. 

• Yo creo que como ser sinceros, ser siempre honestos y quitarnos las máscaras. 

Honestidad: "Hablam os de lo que sentimos con franqueza . Somos honestos para conocernos 
como nunca antes " (Aprendizaje) 
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• Tomo el concepto "Hablamos de lo que sentimos con franqueza. Somos honestos para con 
nosotros como nunca antes". Bueno yo siento que depende mucho del grado de confianza 
que se de en todo el grupo para lograr esto exactamente. Esto para que se vean los 
resultados dentro del grupo. 



CAPiTULO IV - LA AY UDA MUTUA EN ACCIÓN 

• Un poco en mi experiencia personal, las personas aunque a veces intentamos ser 
honestos, nos cuesta mucho trabajo. No sólo por falta de voluntad o no tener la intención, 
sino porque a veces no somos objetivos en ver nuestras realidades o nuestra situación. 
Hablo de mí mismo, no es tan fácil. Pero este requisito se refiere justo a esa intención de 
ser honestos. Independientemente de que pueda yo no ver algunas de mis fallas o algunas 
partes que estoy ignorando. 

• Me gustó porque como que habla desde mi ser, desde la verdad, desde mi verdad. 
Entonces esto, seguramente, puede ayudar al grupo. 

• Tomo éste porque es el ir desmenuzando o desmenuzándonos nosotros como individuos. 
Quitándonos las caretas para llegar a nuestra esencia y conocemos, y ahora sí valorar lo 
que hemos hecho a través del tiempo. 

• Yo entiendo por esto que es importante que lo que se hable sea realmente lo que se sienta. 

• Es decir, que cuando un participante va a hablar, debe ser honesto. Ser sinceros con lo que 
están diciendo, precisamente para que se pueda retomar lo que dicen. 

Tolerancia: "Quien tiene la palabra tiene el derecho de hablar hasta entregarla" (Escucha) 

• En ocasiones' ocurre que a las personas no las escuchamos. Prácticamente interferimos. 
Cuando ellas están platicando algo, les quitamos la palabra y la tomamos nosotros. Para 
mí es básico saber escuchar a la persona que se anime a hablar. 

• Tolerancia cuando los demás compañeros estén hablando, al igual que el respeto. 

• Esto yo lo entiendo como que cada quien tiene el derecho de hablar sin que otra persona 
trate de interrumpirla o arrebatarle la palabra. 

• Creo que aunque todos compartamos en determinado momento una problemática 
parecida, la tolerancia es el respeto hacia la diversidad. Todos pensamos de manera muy 
diferente, entonces ahí es donde se aplica. 

Responsabilidad: "No somos culpables pero sí responsables" (Acción) 

• Pienso yo que el hecho de sentirse culpable nos bloquea ... En cambio tratar de ser 
responsables, pues nos da el valor para afrontar los problemas. Gracias 

• Como responsables de la propia vida. Evitar el culpar a mi infancia, a mis padres, a mi 
pareja. El hecho de estar, de decir, yo decidí esta situación y entonces es tomar la 
responsabilidad de mí. 

• Pues prácticamente, siento que es como hacerme responsable de mis actos, de mis 
palabras y de mis acciones sin culpabilizar a los demás. 

• Lo que para mí , más que vivirlo como una culpa, es vivir la responsabilidad y nos da 
mucho miedo a tomar responsabilidades. El cambio de algo nuevo y ese miedo es asumir 
responsabilidades. Y creo que es un paso muy importante en todo nuestro proceso de vida 
yes asumir la responsabilidad ( ... ) 
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• Tiene mucho que ver, cuando nosotros nos acercamos a cualquier tipo de ayuda ( .. . ) 
Asumir la responsabilidad. Pero que en ningún momento se sienta uno acosado porque se 
sienta con toda la responsabilidad por lo que hicimos en ese momento y que nosotros 
somos culpables ( ... ) 

• Pero creo que si todos y cada uno tuvieran el compromiso y la responsabi lidad de hacer lo 
que cada quien tiene que hacer, esto se evitaría muchísimo. 

Herramientas: "Aplicamos las herramientas que obtenemos para lograr mayor tranquilidad y 
felicidad" (Crecimiento) 

o Las herramientas son como ( ... ) yo pienso parte de todo lo que vamos a obtener. 

• Yo pienso que es como el objetivo de la formación de grupo. Que aparte que buscamos 
una ayuda, vamos a un grupo para apoyarnos, ayudarnos, con personas que compartan 
nuestras mismas necesidades, quizá. Que se viertan las vivencias. Las experiencias que 
vertamos, unos y otros, en el grupo, nos ayuden para formar herramientas que nos sirvan 
en la vida diaría. 

o Yo entiendo aquí que precisamente la finalidad de este grupo es, al dar todos nuestras 
experiencias vamos a formar algo positivo y practicarlo con nuestro trabajo diario, se 
puede decir. 

Siempre sencillo: "Lo importante no es la eficiencia sino la máxima participaciólI " 
(Participación) 
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o Bueno, esto lo entiendo como que siempre hay que participar. Así como que en un grupo 
hay que participar no importa de qué manera, cómo que estamos con el grupo y estamos 
hablando y estamos. Un grupo de intereses que son mutuos. Pero yo creo que es muy 
importante nuestra participación de la manera en que sea. 

o Muchas veces es la participación que le da uno a lo largo de la junta, si es con eficiencia, 
pues mucho mejor. Pero en este caso, ora si que ver el trabajo de uno para los demás; no 
de que vean los demás que es lo que estoy haciendo y mucho menos ver qué es lo que los 
demás hacen o dejan de hacer. Entonces, cuándo uno participa en otras actividades, 
también recibe, en nuestro trabajo, satisfacción. Eso es todo. 

o Retomando ese punto, yo siempre he pensado que para que una máquina funcione 
necesita varios engranes y alguno es más chico y los otros más grandes. Sin el más chico 
no podría funcionar. Entonces tan importante es el grande como el chico. 

• Qué tan sencillo es a veces quitarnos el, pues, los estúpidos a veces que les digo yo soy 
médico y tales personas. Hay veces que el título como que nos hace sentir más grandes, 
nos limita precisamente el ser sencillos para nuestra participación y nuestra colaboración 
para hacer nuestro trabajo. El creemos más a veces nos limita y nos prohíbe hacer nuestro 
trabajo mas sencillo. Cómo lo dice aquí, aquí tan sencillo, es como quitarle nuestras 
profesiones y decir soy un compañero más, para poder trabajar más a gusto ( .. . ) Si 
nosotros lo hacemos sencillo, va a ser sencillo. Sale. 
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• TDmo la palabra. Continuando lo que usted comentaba, es que sí es importante que 
cambiemos el título y yo soy igual. Pero también es importante, yo tengo un título, pero 
soy igual a los demás. Porque a veces sucede que hay gente que no tiene un título, no 
siempre cumple con lo, no quiere participar con nosotros y, digamos, le huye a la 
responsabi lidad, en todo lo que está, digamos, para superación. 

Renovación: "Los nuevos illtegralltes revitalizall lIuestro trabajo: SOIl la vida del grupo" 
(Fraternidad) 

• Que es importante que haya nuevos participantes. 

• Esto quiere decir que el nuevo integrante que exponga nos pemüte crecer mucho más. Es 
el trabajo que estamos haciendo, por las experiencias que puede él traemos al grupo. 

Autonomía: "Apoyamos la autonomía del grupo como medio para fortalecer la personal ". 
(Independellcia, Idelltidad) 

• Esto me habla de la posibilidad de funcionar de una manera independiente, como algo .. . 
eso ... independiente y único. 

• Yo considero que en todo grupo debe haber siempre autonomía e independencia. Para que 
la persona que vaya llevando ese mensaje, que va a ser autogestivo y pueda transmitirlo a 
otras personas. 

• Yo creo que lo más fundamental es que nosotros tengamos una identidad. A través de una 
identidad, en la cual nos podamos apoyar y poder decimos lo que necesitamos. Es una de 
las cosas principales que tenemos, identidad. También que tengamos independencia, ya 
que cada cabeza es un mundo, y pus, tenemos que tener precisamente independencia. 
Bueno, creo que eso es todo. 

Todos son bienvenidos: "Cualquiera que sienta que tiene un problema similar al nuestro puede 
ser parte del grupo, aunque esté en desacuerdo COII nuestros métodos y prillcipios" (Tolerancia, 
Apoyo, Contención) 

• Es importante porque en otros grupos de ayuda mutua no lo abarcan. Ciertos ... a ciertas 
personas solamente y puede ser cualquier persona que se integre a nuestro grupo. Cierto 
problema nada más. Va haber tolerancia, porque bueno, en nuestros principios hay una 
apertura. 

• Yo entiendo esto como que cualquier persona es obviamente bienvenida; y del respeto a 
la diversidad de opinión que tiene, pero que si tiene un problema, con el que le pueda 
ayudar el grupo, pues viene. 

Prohibido prohibir: "Nada en el grupo es obligatorio, siempre que se respete el bienestar 
com!Ín ". (Respeto, Reglas) 

• Yo creo que, bueno al menos yo, en mi caso muy particular, viví una situación de muchas 
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prohibiciones, y llegar a un lugar donde todo está permitido siempre y cuando se respete a 
las otras personas, pues no sé, me alienta mucho poder decir lo que sientes, poder hacer lo 
que siento, expresarme como yo quiero; tener esa sensación de que no me van a callar o 
de que alguien se va a enojar conmigo pues sí me ayuda. 

• Bueno, yo lo entiendo como que debe de haber un ambiente de confianza, en donde una 
persona puede expresar sus ideas sin sentir que va a ser criticado. Es una forma de respeto 
y que yo creo que se puede dar en cualquier grupo. Para poder expresar lo que la persona 
esté sintiendo a fin de ... por eso entra a un grupo para expresarse, sin temor a que lo vayan 
a criticar. 

• Quiere decir que ninguna persona del grupo va estar obligada a hacer algo que no quiera, 
siempre y cuando haya algo así como una postura democrática de todos. 

• Pues entiendo que aquí está muy claro, pone las reglas desde el principio, para consolidar 
un bienestar común y, de alguna manera, no obligar a ningún participante o al grupo a 
algo que no le gusta. 

• Bueno, yo lo entiendo como no limitarnos, el permitirnos cambiar nuestras ideas en 
beneficio del grupo. 

• Yo creo que en este punto, para mí lo considero importante porque estamos hablando de 
un grupo donde no se tiene que prohibir nada. Todos somos libres de lo que somos, lo que 
hacemos, de lo que nos agobia, de lo que ... del problema que tenemos en realidad. No 
tenemos derecho a decirle a alguna persona que no puede hablar de equis cosas. Es 
totalmente libre de decir lo que quiere. 

Unión: "El bienestar del grupo tiene la preferencia, porque es la base del bienestar y progreso 
indi¡'iduales " (Sociedad) 

• Para mí es muy importante esto, porque si en un grupo hay desunión, yo creo que siempre 
hay ruptura. Entonces, es bien importante que haya esa comunicación, esa unión, y no ver 
separación en un grupo. Y mantenerlo siempre juntos. 

Jndependencia: "Como grupo no estamos afiliados a ningún partido político. religión o 
instilllción " (No afiliación) 
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• Esto quiere decir que somos un grupo totalmente autónomo, que no depende de terceros 
ni mucho menos de instituciones ya conformadas como tales. Sino que es un grupo de 
personas totalmente con una tarea común, pero que no van a depender de otras, sino de su 
participación ya más común. 

• Esto es, como decían hace rato las compañeras, que no vamos a estar apoyando ninguna 
religión ( ... ) Que vamos a ser independientes sin necesidad de depender de alguna religión 
o de algún grupo político. 

• Bueno, aquí yo entiendo que el comentar que no estemos afiliados a ningún partido 
politico o religión y que nada más vamos a ser nosotros, los que ... el grupo. Que nosotras 
vamos a ser las únicas que podemos levantar esto y que es como si nosotros vamos a ser 
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nuestro mismo sostén. 

• Eso es muy importante, porque cuando ya nos afi liamos a cualquiera de esas instituciones, 
entonces ya no somos independientes, ni estamos contando lo que sentimos. 

e 
Concentración: "Evitamos que los problemas de dinero, autoridad o prestigio nos desvíen de 
nuestra tarea de ayuda mutua" (Luchas de poder) 

• Yo entiendo por esto que no se desvíe el objetivo de un grupo, sino que estamos aquí por 
algo en común. 

• Yo siento que este punto es de gran importancia y que, de alguna manera, al asistir a un 
grupo de auto ayuda, esperamos que nos va a brindar mucho más confianza. Vamos a 
brindarle de la misma manera confianza a los demás. Si de alguna manera les hacemos 
ver que todos en ese grupo vamos a ser iguales y que todos tenemos un fin común. Pero 
necesitamos hacerlo quitando de alguna manera esas etiquetas de autoridad. Por decirlo de 
alguna manera, yeso nos va a facilitar el integramos como grupo. 

Colaboración: "Las actividades necesarias para el funcionamiento del grupo son siempre 
responsabilidad de todos " (Participación) 

• Considero que sí es importante, porque finalmente no se adjudica a una sola persona la 
actividad o el trabajo que se lleve a cabo en un grupo. Y es, totalmente, la 
retroal imentación entre todos, el crecimiento del grupo. 

• Esto es de que todos tenemos que cooperar, todos tenemos que colaborar para que el 
grupo siga adelante y nos ayudemos mutuamente. 

• Esto yo lo entiendo como en que en las tareas debemos colaborar todos y no nada mas 
dejar la responsabilidad a una, o sea, a ciertas personas. Sacar el trabajo, pero en 
conjunto. 

• Es como comentaba usted que, o sea, aquí cada satisfacción de todos; importa. Porque es 
como se va a ir dando el grupo de ayuda mutua. 

• Creo que siempre debe de haber comunicación. Y comunicación para hacerlo en conjunto 
y se faciliten mas las cosas y sean divididos entre todos los responsables, y ya. 

• Yo digo que si bien es cierto que cada uno de nosotros tiene un problema, todo el grupo 
va a ayudarlo. Se debe incorporar, porque así juntos hacemos un grupo. Y porque se 
comparten la responsabilidad. 

• Yo escogí otro concepto que me gustó, que va muy relacionado con el de responsabilidad 
porque dice que la responsabilidad es necesaria para el funcionamiento del grupo, porque 
es una responsabilidad de todos. Porque muchas veces el conflicto que se da entre 
personas, no ayuda a llegar a un objetivo, y que precisamente por esos conflictos ( ... ) no 
se alcance el objetivo. No olvidamos de nuestra responsabilidad. 

Declaraciones: "No emitimos opiniones conjuntas, ni a título del grupo en asuntos ajenos a 
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nuestra tarea de ayuda mutua" (Cuidado del grupo) 

• Es como abocar el grupo, como hacerlo todo con un mismo objetivo. 

Representación: "Los funcionarios y representantes son temporales y se alienen a los dictados 
de la mayoría" (Democracia) 

• Esto es de que nosotros nos vamos a acatar a lo que va a decir el grupo, y no a que uno 
diga o decida ( ... ). 

Ilustración de una reunión de grupo 

Adelante se presenta una ilustración del trabajo realizado en una reunión de grupo de autoayuda. 
La reunión de ejemplo busca mostrar lo que se propone es esencial a la forma de trabajo en 
grupos de ayuda mutua (auto ayuda). El objetivo no es ilustrar o promover una propuesta, 
programa o modelo particular. Se busca en cambio mostrar el carácter general de las reuniones 
de ayuda mutua y los elementos comunes a este tipo de grupo. 

Siendo el objeto de estudio lo que hace en lo general a este tipo de grupalidad, se enfatizan 
elementos que son comunes a distintos modelos y modalidades de trabajo. Al mencionar 
elementos tales como la rotación de roles y formas de normar la interacción tales como el hablar 
a partir de la propia experienca, se habla de componentes integrados en distintos modelos. La 
forma de trabajo del grupo y la reunión transcrita integra esos y otros elementos considerados 
fundantes. La reunión presentada busca hacer reconocible la importancia de las características 
propuestas. 

Se usaron transcripciones de tres reuniones para integrar el ejemplo presentado. Se logra así 
una mejor y mas completa ilustración del trabajo realizado en una reunión de ayuda mutua. Es 
posible presentar este material al lector gracias a la estrategia seguida para el trabajo de campo. 
Por ser grupos que se apoyaron en su proceso de fundación, fue posible argumentar a todos los 
participantes el cuidado ético que se tendría para el uso de los materiales obtenidos mediante la 
grabación en audio. Fueron expuestos los motivos e interés de investigación, así como la utilidad 
potencial para informar a profesionales activos y en formación. En cada caso, para los 
participantes el interés central y motivo para colaborar en una investigación fue y suele ser la 
producción de información y recursos que permitan apoyar el trabajo y la fundación de otros 
grupos de autoayuda. Se obtuvo en cada caso un consenso total en la aprobación de la grabación, 
transcripción y uso de lo narrado y presentado en el grupo. Solamente así fue posible salvar el 
obstáculo que representaba hasta ese momento una de las características de los grupos de 
autoayuda, primordialmente es asunto fundamental de que nadie puede estar sin participar a título 
personal, con sus vivencias y para trabajar personalmente la problemática común a todos. 

Al ser espacios sociales sostenidos por sus propios participantes, el secreto interno se 
establece primordialmente mediante un compromiso, adquirido con la práctica en la participación 
activa de todo nuevo integrante, misma que es reconocida por quienes escuchan. La noción de 
que alguien observe sin participar rompe con todo el esquema. El registro de lo dicho por 
cualquier medio es una afrenta a los mecanismos que establecen un pacto con carácter de 
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compromiso personal de cada nuevo participante en el grupo, encaminado a establecer y sostener 
el secreto interno que hace posible el trabajo. 

El largo proceso del trabajo de campo que fue necesario brindó la posibilidad de apoyar la 
fundación de grupos por parte de personas interesadas. Se integraron al modelo promovido los 
conceptos y mecanismos considerados fundamentales, incluido todo lo relativo al cuidado del 
secreto interno. No obstante, gracias al apoyo brindado a los nuevos grupos, fue posible también 
la observación y obtención de materiales textuales para el análisis del proceso. 

La reunión presentada fue armada a partir de las transcripciones de participaciones en tres 
grupos que trabajaron de manera similar un mismo tema. Se hizo así posible en algunos casos 
poner mas de un ejemplo de cómo se llevaba un rol específico en un momento dado. También se 
pudo enriquecer así el ejemplo y hacer imposible reconocer al grupo. Además el texto ha sido 
editado con varios fines, principalmente para evitar el posible reconocimiento de grupos o 
personas, pero también para hacer más claros para el lector los mecanismos de trabajo aplicados. 
En todos los casos las modificaciones fueron mínimas y en casi la totalidad están indicadas 
claramente. 

La reunión ilustrada es mixta en cuanto al sexo de los participantes y se trabaja con base en 
el modelo diseñado y promovido con fines de investigación. Los integrantes están aplicando un 
plan de trabajo para una 'junta con tema". En este material se pueden apreciar tanto las etapas de 
la reunión y los mecanismos de trabajo propios de la ayuda mutua, como la forma de llevar a 
cabo algunos de los roles, asumidos por los propios integrantes. 

En la primera columna se anota un indicador del sexo de cada participante, M - Masculino, 
F - Femenino. (En unos pocos casos se omite este indicador.) Cuando la intervención o parte de 
la misma corresponde a una actividad específica, encaminada a sostener el trabajo, también se 
indica el rol que en la reunión desempeña la persona que habla. Los puntos en los que se excluye 
texto para evitar la identificación de grupos y personas se marcan con corchetes y puntos 
suspensivos. Para los fines de la presente ilustración, por abreviar se excluyen también algunas 
intervenciones muy largas, aunque en la práctica éstas suelen ser muy importantes para el proceso 
y trabajo. 

Se transcriben las participaciones de los integrantes en la segunda columna. Se eliminaron 
nombres de pila, indicadores geográficos y otros datos que pudieran permitir identificar a 
personas o grupos. Los nombres eliminados fueron sustituidos con las siglas <F> para los 
nombres referentes a personas de sexo Femenino y <M> para los de sexo Masculino. En algunos 
casos se sustituyen nombres de pila por una simple <X>. 

Debido a que en las participaciones se reconocen poco las acciones correspondientes a los 
distintos roles, a la derecha de las participaciones se ofrecen algunos comentarios, para enfatizar 
e ilustrar las características del encuadre. Algunos de los comentarios están encaminados a que el 
lector pueda reconocer la forma en que se llevaron a cabo las actividades que algunos integrantes 
realizan para sostener el trabajo. Otros son para explicar cómo los demás integrantes colaboran, 
aplicando y respetando los conceptos básicos, lineamientos y normas propias del grupo, el 
modelo y la ayuda mutua en general. Aún otros comentarios intentan apoyar el reconocimiento de 
algunos de los procesos que se desencadenan. Cuando los comentarios tratan varios asuntos, se 
separan los temas resaltando la primera letra con negrita. 

Incluso sin el énfasis de algún comentario, el objetivo es ofrecer con la transcripción de lo 
hablado un texto en el que se pueda reconocer cómo se establece y sostiene un tipo específico de 
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espacio social, grupalidad y trabajo. Pennítase el lector hacer sus propios comentarios e 
interpretaciones, especialmente para seguir pensando con este texto sobre la fomla de participar y 
todo aquello que sostiene un trabajo sin un coordinador profesional, siendo el espacio sostenido 
por sus propios integrantes. 

La reunión inicia con la llegada gradual de los asistentes. En este grupo los integrantes se 
sientan en círculo. El responsable del "tiempo" en ocasiones utilizó un juego de ta~etas verde, 
amarilla y roja o "semáforo" para dar aviso visual a los integrantes que se ex tendieron en sus 
participaciones. 

En grupos de autoayuda se suele decir que los problemas de las personas son los mismos y 
solamente los escenarios cambian. Esperamos que el lector se llegue a reconocer o considere que 
reconoce situaciones que le son familiares en las narraciones presentadas. En ese caso, el texto 
habrá servido para ilustrar este carácter del grupo de autoayuda, como medio para reconocemos 
en otros y así aprender de nosotros mismos. Y como en cualquier reunión de un grupo de 
auto ayuda, esto es algo que sucede gradualmente, confonne se va "caldeando" la reunión y 
estableciendo un clima y situación para el trabajo. 

Rol ! 
Sexo 

Modera
dor 

1M 

(1) 

Modera 
dora 

I F 

(2) 
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Participación Comentario 

Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas todas a la El moderador separó sus 
reunión de hoy. El tema que se acordó trabajar es participaciones de sus intervenciones 
"celos ". ¿Comenzamos con una ronda de para llevar a cabo su rol. 
presentaciones? 

Les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que 
apartaron tiempo para estar en esta sesión, en nuestra 
j unta. El tema que acordamos fue "celos ". Vamos a 
hacer una breve ronda de presentaciones para irnos 
conociendo mejor. Voy a iniciar. Mi nombre es <F>. 
J,[e interesa mucho este tema, pero ya después lo 
iremos comentando, cuando estemos en la barra de 
participaciones para el tema. Con una ronda de inicio 
)' hacia mi derecha nos vamos a ir presentando. 
Adelante <M>. 

La ronda de participaciones se hizo de 
izquierda al moderador, el cual no 
participó en dicha actividad 
presentándose, ya que mostraba el 
modelo de la rutina. 

Se ofrecen dos ejemplos de las 
participaciones del moderador. 

En este caso la moderadora incluye 
las actividades de su rol con su 
participación como integrante, 
presentándose. Se hace así modelo y 
muestra para las participaciones de 
otros, si es que la deciden imitar. 

El estilo con el que se lleva a cabo 
cada rol es simplemente una 
manifestación más en el grupo, útil 
para el trabajo subjetivo que cada uno 
y todos j untos realizan ahí. Es 
importante recordar que no existe una 
"técnica" o forma especial de ser 
moderador ni de llevar a cabo 
ninguna de las otras actividades, 
aunque tienden a repetirse algunas 
rutinas. 
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Rol/ Participación Comentario 
Sexo 

M Mi nombre es <M>. Buenas tardes. Me da mucho El hecho mismo de que llegaron 
gusto que estemos iniciando una reunión más. Qué personas a la reunión es digno de 
bueno que estemos aquí. Es todo. celebrarse, haciendo visible la 

voluntariedad que denota este modelo . 

Suele suceder que nadie o casi nadie 
llegue a la reunión (especialmente en 
algunas épocas o etapas del grupo). 

M Mi nombre es <M>. Me da gusto estar aquí. Vengo Este participante ve al grupo de ayuda 
para aprender. Es todo, gracias. mutua como un lugar de aprendizaje. 

Las presentaciones se dan en 
secuencia, en el orden en que están 
sentados (por eso es una "ronda" de 
presentaciones). 

F Yo soy <F>. Me siento muy contenta de estar aquí, Una integrante de mayor permanencia 
para que entre todos encontremos maneras de manejar y experiencia en el grupo añade a su 
este problema que tenemos de los celos. presentación una de las premisas del 

trabajo: compartir experiencias y hacer 
un trabajo de grupo para producir y 
aprender. 

F Buenas tardes, mi nombre es <F>. A mí también me Otra integrante sabe que se pueden 
parece importante el tema que tenemos para hoy. "descubrir" cosas con el trabajo en 
Bueno, a lo mejor podemos descubrir algo. grupo y, al decirlo, se prepara para 

hacerlo. 

M Buenas tardes, mi nombre es <M> y pues a mí me da Uno de los integrantes, con menos 
gusto estar con todos ustedes y que vayamos a platicar. experiencia, considera la actividad una 
Es todo. "plática" . Es notorio que qUIenes 

tienen más experiencia reconocen la 
actividad grupal como algo adicional , 
por ejemplo un trabajar, descubrir o 
aprender. 

F Buenas tardes, mi nombre es <F>. A mí también me 
llama la atención hablar de los celos y me entusiasma 
el tema. f. . .) Es todo, gracias. 

M Yo soy <M>. [ ... ] Gracias. 

F Soy <F>. Me da mucho gusto estar aqui con ustedes y Frecuentemente las presentaciones 
espero aprender mucho hoy. Es todo. suelen integrar un ánimo, confianza y 

calidez propios del tipo de agrupación 
que es la de ayuda mutua. 

F Hola. Mi nombre es <F>. También quiero aprender En la presentación una integrante hace 
del tema de los celos. Creo que es un tema que trae la introducción al tema 
mucha violencia. 

F Hola, mi nombre es <F>. Me entusiasma mucho Este integrante habla de su proceso en 
participar. Ya me siento parte del ~rupo f. .) el grupo y de la confianza que éste le 
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Roll ParticipaciólI Comentario 
Sexo 

participar. Ya me siento parte del grupo f. . .] está dando para participar. 

M Me da mucho gusto estar aquí porque es la primera A diferencia de los integrantes que 
vez que me integro. conocen la forma de trabajo, y no 

obstante los muchos ejemplos que le 
antecedieron, un nuevo integrante no 
se presenta, cuando toca su turno para 
hacerlo en la ronda. Es claro que su 
capacidad de escuchar no es todavía 
muy buena. 

Los ejemplos por parte de los 
integrantes del grupo con más estadía 
ahí y la experiencia participando, lo 
llevarán con el tiempo a asimilar las 
tradiciones, costumbres y formas de 
trabajo del grupo. La participación en 
el grupo le dará una capacidad de 
escucha distinta. 

M Soy <M>. Tellgo <n> hermal/os: <1/> hermanas y Se aprovecha el momento de la 
<n> hermal/os. Bienvenidos a todos y ojalá la presentación para darse a conocer en 
reul/ iól/ pueda ser interesante para todos. Gracias. otros aspectos. 

Así como en el grupo se establecen 
rutinas y tradiciones, algunos 
integrantes tienen formas de 
participar que hacen rutinarias para su 
propIa participación y que incluso 
llegan, mas tarde, a ser parte de lo 
propio del grupo mismo, cuando son 
imitadas y retomadas por la mayoría. 
Se puede decir que el carácter de sus 
integrantes va dando carácter al 
propio grupo. 

F f. . .] Este tema l/O me satisface mucho, pero vamos a Aún de la falta de ánimo para abordar 
trarar de hacer un buen trabajo. Eso es todo. el tema de celos, la participación en 
Gracias. los integrantes del grupo está 

presente. 

F Mi I/ ombre es <F>. Estudio f. . .] Me parece que el ... y qUIenes muestran interés y 
tema es muy interesal/te .. . Por algo y o tambiél/ lo entusiasmo por el tema, con sus 
propuse. Más adela l/te platicaremos más. Gracias. propIas participaciones activarán el 
Es todo. trabajo, siendo los de menos 

entusiasmo quienes rezagadamente se 
irán sumando, a pesar suyo, como se 
verá adelante. 

F Soy <F>. También el lema me parece muy No es casual que esta integrante 
interesante, porque tielle muchas repercusiones ... señala que ve a "todos" con mucho 
Rt?lacionado con lo de la violencia fa miliar, sexual, interés. Mucho de lo que en el grupo 
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Roll ParlicipacióI/ Comentario 
Sexo 

psicológica. Iodo eso. Yo veo a lodos con mucho se comunica es también lenguaje 
il/lerés. A ver qué pasa. gestual y corporal. Tanto en círculo 

como con vista al frente, éste entra en 
el proceso. 

F [ ... ] AUllque yo 110 volé por el lema. lambiéll considero El clima para el trabajo en el grupo se 
que es un buel/ lema y lo vamos a mallejar. Gracias. hace el resultado de la combinación 
Es lodo. de entusiasmo) dudas y 

consideraciones que se van 
manifestando ... 

Esta participación nos muestra el 
consenso al que se llegó, después de 
una acción democratizadora como son 
las votaciones en el grupo, para elegir 
el tema. 

F ESloy muy COlllenla de estar aquí el/ el grupo y sobre ... y cada uno contribuye para 
lodo para aprende ... [. . .] Eso es lodo. establecer el proceso justamente de 

aprendizaje que inicia. 

Moderad Gracias. Sigue la rOl/da de parlicipaciones ¿no? El moderador sólo interviene para 
or Adelanle. darle continuidad a la junta. Otros 

1M 
tienden a iniciar cada actividad, dando 
el ejemplo, para beneficio de los 

(1) integrantes con menos experiencia . 

Modera Vamos a el/lrar ya de lleno a lo que es el tema de "los Luego de la vuelta o "ronda" de 
dora celos ". Para ello. vamos a hacer una rOl/da de presentaciones, nuevamente en 

I F 
parlicipaciones en el tema. Es todo. Gracias. secuencia, cada integrante participa 

sobre el tema acordado. Esta es 
(2) solamente una muestra de uno de los 

varios formatos de reunión usados 
para darle secuencia y organización al 
trabajo del grupo. Cada reunión lleva 
un orden 

.. 
y orgamzaclOn 

preestablecidos, fáciles y claros, que 
todos pueden reconocer y apoyar. 

M Mi nombre es <M>. COl/sidero que esto de los celos es No obstante ser un integrante con 
tanlo en hombres como en mujeres. Como lomar a esa experiencia en el trabajo de ayuda 
persona. tomar a la pareja COI/lO pertenellcia de uno. mutua, se expresa con 
que la pareja pasa a ser de mi propiedad. Entonces es generalizaciones antes de comenzar a 
cual/do me vienen los celos. [. . .] "Pues tiel/es que estar hablar de sí mismo. Las 
conmigo . .. [ ... ] "Porque yo sufro porque mi pareja debe generalizaciones y apreciaciones 
serme fiel. Esa es la parle dificil de mis celos . .. [. . .] sobre el tema o análisis pueden 

hacerse también parte del trabajo, sin 
llegar a ser una forma de evitar entrar 
de lleno en 10 propio. Esto depende de 
la forma en que se presentan e 
incluyen en la exposición y trabajo 

145 



ILUSTRACiÓN DE lIN.' REUN iÓN DE GRUPD 

Rol ! 
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F 

F 

F 

M 

146 

Participación 

Pues )'0 estoy de acuerdo con <M> en que puede 
haber ul/a parte de ideas de pertenel/cia. pero quizá 
cual/do ya sal/ muy excesivos. Tambiél/ yo creo que 
estaría ahí ul/a como "enfermedad .... . Porque hay 
casos extremos de celos. donde ha)' Ima supervisión 
muy exagerada de! otro o de la otra. Y bueno. creo que 
detrás de los celos también hay sentimiel/tos de f. . .] 

Bueno. yo creo que los celos son 1m estorbo. Yo creo 
que cuando vives celos se sufre mucho y realmente te 
llevas mucho tiempo en ello. Hablo de mí. Estoy muy 
en la otra persona y menos en mí. En ese sentido sí 
creo que son mI/y molestos. Eso es todo. gracias. 

Yo soy <F> y bueno. yo creo que los celos es una 
forma ml/)' destructiva de relacionam os COII la pareja. 
pero prillcipalmente de relacionarme conmigo misma. 
Entonces. a mí me parece que es ¡ma forma muy 
da,jina de estar vivielldo y me implica miedos, 
inseguridad, [ ... ] 

Mi nombre es <M>. Pues, es mi experiencia. Al ratito 
seguiré más sobre esto. Ahorita me estoy separalldo de 
mi pareja que llevábamos [nJ O/jos jUlltos. Ella es una 
persona muy celosa. Fue cambiando en el tiempo que 
estuvimos jUlllos. Por ejemplo. una vez de que volteé a 
ver a una chica COII una minifalda fenomenal y unas 
piernas esplelldorosas. le duró como dos meses el 
ellojo. nada más de que la volteé a ver. Cosas así. Pero 
yo también ahí aprendí mucho. Pensaba que yo no era 
celoso. Se me hace un tema muy importante para mí. 
Realmente siento que tiene ml/cho que ver COIl mi 
inseguridad, COIl mi posesividad, muchas cosas de mí. 
Ahorita les sigo platicando. Es todo. gracias. 

Comentario 

personal en el grupo. 

En esta participación se puede ver 
cómo. al romper con el principio de 
participar sólo desde la propia 
experiencia, narrando vivencias y 
sentimientos personales, se establece 
una dinámica en la que otros también 
evitan la participación encaminada a 
trabajar lo que a uno le aqueja. Un 
integrante comienza por generalizar y 
otro termina por hablar "desde el 
saber"; en ténninos "científicos"; 
sobre el "deber ser" y los sentimientos 
y vivencias como "enfermedad", antes 
que como objetos a poner en juego 
para la reflexión propia y del grupo. 

Una integrante asume la importancia 
de lo dicho y abunda en ello pero, lo 
más importante, intenta pasar a un 
discurso basado en la narración de la 
propia experiencia. 

... otra integrante encamina sus 
interpretaciones, análisis y 
apreciaciones generales sobre el tema 
a lo que en su propia persona puede 
aplicar, cambiar y abordar. 

Un integrante con mayor asimilación 
en su forma de participar de los 
principios del trabajo de ayuda mutua 
pasa directamente a la narración de 
experiencias personales. Con esto se 
arranca la dinámica, de una cadena de 
narraciones consecutivas de 
experiencias personales que se 
comparten entre los demás integrantes. 

En esta participación en especial se 
reconocen varios procesos frecuentes 
para los integrantes de grupo: 

• La vivencia surnda es vista 
CDmo una expenencla 
productiva. 

• Necesidad de un trabajo 
continuo sobre lo propIO y 
todo lo que se vaya 



Rol! 
Sexo 

Participación 

F Mi nombre es <F>. Primero quería comentarles que 
soy un poquito celosa. Me da mucha vergüenza pellSar 
en esto. Pensar en tener celos de alguien es algo bien 
feo. Me parece que tiene que ver con inseguridades, 
mías. El tema de los celos me recuerda no solamente a 
la relación con mi pareja, sino que también mis 
relaciones con amigos, con amigas o con mis 
hermanos. Otro tipo de relaciones. No nada más están 
en la pareja. También pienso en lo feo que es cuando a 
uno lo celan; es como un lugar bien incómodo. Eso es 
todo. Gracias. 

M 

F 

F 

Mi nombre es <M> Yo quisiera compartirles que tenía 
yo la seguridad hace U/IOS años que para mí no existía 
esa situación de los celos. Sin embargo, al estar bajo 
ciertas condiciones r .. .} me empecé a dar cuenta que, 
aparte de la situación de inseguridad y esta cosa de 
pertenencia, en mi caso acompañan a esas dos 
situaciones muchas cosas y muy complicadas los celos. 
Pasé un momento largo para mí con r .. .} y 
curiosamente empecé a sentir celos. Estaba casi 
prácticamente recluido. No veía a mi pareja y empecé 
a tener sensaciones muy fu ertes. r .. .} Empecé a sentir 
la experiencia de mis celos. Sí fue muy dificil la 
situación r .. .} 

Gracias. Soy <F>. 'Yo quiero compartir esto: Creo que 
yo no soy celosa. Creo que mi pareja tampoco lo es, 
pero que en algún momento tuve la fortuna o 
infortunio de relacionarme con una persona que me 
celaba. r .. .} Afortunadamente, pude decir "hasta 
aquí ", 'ya no más ". "Es mucho lo que quiero a la 
persona, pero ya no voy a seguir soportando esta 
situación. " r .. .} 

Mi nombre es r .. .} Desde niñita r .. .} sintiendo la 
pertenencia siempre de la otra persona. r .. .} Se van 
creando los celos. No me considero una persona 
celosa; me gusta hablar del tema r .. .} sobre todo de 
mis papás. r .. .} Ahorita con mi pareja no tengo este 
tipo de celos. Espero no tenerlos. Gracias por darme 

CAPÍTULO IV - LA AYUDA MUTUA EN ACCIÓN 

Comentario 

elaborando. 

Este integrante del grupo VIve un 
momento y situación con respecto al 
tema que le permite ofrecer lo que en 
algunos grupos se denominarían 
"experiencias vividas y superadas": 
recursos propios para manejarse y una 
configuración subjetiva con respecto al 
tema que se ofrecen en sus 
participaciones. Este ofrecimiento ni 
es explícito nI tampoco 
necesariamente intencional, pero SIn 

embargo entra en el flujo del trabajo 
del grupo, como algo que puede llegar 
a serie útil a otros. Por el carácter de lo 
presentado, se hace además 
interpretante de los otros. 

El tema acordado puede ser 
simplemente un paraguas para tratar 
varios asuntos. 

En este caso, al InICIO algunos 
integrantes rechazan "tener celos". Sin 
embargo, conforme avanza la reunión 
se reconocen asuntos propIOs al 
escuchar a otros. Puede ser que se 
haga presente algo antes negado, o 
simplemente que se logra una mayor 
tranquilidad y desenvoltura para 
expresarse en el grupo. 

Frecuentemente se hace un 
reconocimiento y agradecimiento a la 
escucha y apoyo mutuo que se nos 
brinda. Esto muestra el clima que se 
establece e ilustra el carácter del 
grupo, al no haber profesionales o 
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Rol l ParticipaciólI Co mentario 
Sexo 

la oportullidad de hablar. coordinadores a quienes se dirijan las 
participaciones y que se consideren 
encargados de escuchar. El 
intercambio hace la base del trabajo 
subjetivo y del grupo. 

F Gracias. El tema me parece sumamellte imponallte, Este integrante aborda el tema desde 
interesallte y yo quisiera hablar de mi experiencia; de su experiencia y enfatiza recordando 
lo que a mí me ha pasado ell relaciólI a los celos. EII al grupo que lo hará desde este 
muy pocas ocasiones he sentido celos, muy pocas. prmClplO. Con esto se restablece y 
Pero lo sé, no he selltido celos de manera violema, lIi afianza la forma de trabajo de hablar 
mi malestar es ansiedad, como he visto que otras en pnmera persona, muchas veces 
gelltes lo hall vivido. Por el cOlltrario, yo creo que a dificil de llevar a la práctica . 
mí me han celado más y, sí, es Ull problema cualldo a 
1/110 lo celan también. Es todo. Gracias. 

F Yo tengo muchas dudas acerca de los celos [ .. .} Creall Se denota la posibilidad de reflexión, 
illseguridad. [ .. .} Yo lo veo como forma de COlltrol. que el modelo ofrece. 
Yo creo que yo 110 he selltido ese cOlltrol hacia mi 
pareja. EII algunos momentos sí me he ellojado, 
porque 110 hemos hablado de ciertas cosas. [".} Yo 
quisiera cOlltrolar algunas cosas, por eso es mi duda. 
[ ... ] Para poder mallipular, tambiéll puede ser. [ .. .} A 
veces me dicell algullas gelltes: "Es que SOIl celos 
lIaturales "; "así soy por lIaturaleza ". Ahí está la 
duda y eso 110 me COll vellce a mí. ¿ Realmellte es 
cOlltrol? [ .. .} Gracias. 

[ .. .} Te desarro llas en dOllde es UII caldo de cultivo: La influencia y situación social y 
"¡No! ¿Cómo que tu mujer va a estar salielldo". " y cultural y cómo manejarse en ella son 
110 sé qué tamo. [ .. .} Es alucille mío. "¡Te tardaste!" temas muy frecuentes. La manera en 
"¿De dÓllde vielles?" "¡Te acostaste COII alguiell !" y que, como sujetos sociales, nos 
"¡ Por eso 110 quieres teller relaciolles cOllmigo'" Ya hacemos representantes del deber ser 
es Ull rollo fuer/e. Me quedo COII esa idea. [ .. .} que aprendemos se muestra en esta, 

como en otras intervenciones y se 
hace parte de la búsqueda de 
alternativas y soluciones. 

F [ .. .} Como se decía, alucillarse: "¡ Que te vi! ¿A qué [En esta parte de la 
.. 

el reuman 
hora llegaste?" [ .. .} Yo creo que es más lI/W forma de responsable de "tiempo" usa un 
colltrol y que hay lIiveles de celos. Yo siempre me "semáforo" (con tarjetas verde, 
decía que 110 era celosa. Pero realmellte es cierto que amarilla y roja) que muestra 
11/10 se COlloce COII la relaciólI con los demás. Cualldo discretamente para invitar a limitar 
me empecé a dar Cl/enta que yo sentía celos, dij'e ¡1I0! las participaciones que se van 
... Pero ¡Como que no! Pero siento que 110 llega al haciendo muy largas] . 
lIivel [ .. .} Espero que 1Il/lIca llegue. El trabajo fluye precisamente porque 

hay un cuidado del ti empo de 
part ici paciones. 

F Yo sí les quiero hablar más de mi experiencia Exhorta al grupo directamente a , , .. , , 
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Sexo 

M 

F 

Participaciáll 

personal. Les invito a que hablen más de su 
experiencia personal, más que hacer tcorías acerca de 
los celos. Aquí todos somos [. . .} A mí me sen 'iría 
mucho oír su experiencia personal. ro en pan icular 
no me considero lIlIa persona muy celosa, aunque sí 
he sentido celos. No sólo de mi pareja o con mi 
pareja, silla también COIl mis am igas algunas '·!lces. 
COIl mi /Ilamá respecto de m i ¡'er/11(m@ {(fmbién 
alg/lna vez. Siempre fui como la consentida de mi 
papá y mi herman@ la/el conselltid@ de mi mtl/llá. 
Pero yo [. .. ] he de aceptar q/le alg/lnas veces si Il/ ve 
celos. Ahora las cosas hall cambiado. Mi mamá yo 
creo q/le lo supo mallejar m/ly bien. Ahora 110 tengo 
ningulla brollca. Con mis amigas a I'eces sigo si¿ndo 
celosa. Como que me cuestan las relaciones dI! rres. 
Sí, soy /In poco de "¿por q/lé COII la otra r no 
cOllmig07 " Son de esas cosas que sé " l/e no está biell, 
pero en la práctica me suceden. Lo tengo q/le 
reconocer. Eso s í me Clles ta. COIl mi pareja aClUal. lIi 
CO Il las allteriores he s ido celosa. Pero la novia de mi 
pareja actual iera /lna cosa con los celos! Terrible. 
Entonces, a veces lo que me pasa es que en I 'e: de 
platicar las cosas con él, como q/le tengo el fa l/lasma 
de q/le su ex-novia era tan celosa ... )'0 me trago las 
cosas. No las platico, por no repetir el patrólI . Eso me 
ha costado 1/11 poq/lito manejarlo, decirlo. Lo q/l e 
sien ro: "Oye, tampoco me parece bien esto. " Lo que 
sea. pero s in verme acá como la novia cOlltroladora y 
que persigue. Eso es todo por elnlOlllento. Gmcias. 

Sí. Vna vez lile tocó leer la obra de Slwkespeare q/le 
se I/allla Olelo y lile Vt lIIuy identificado con el 
personaj e.. . Porque 1/110 etapa de lIIi vida f ui 
sUlllalll ente celoso con mi pareja y, ahora , los papeles 
se invirtieron. Ahora la celosa es el/a. Entonces, pues 
ahora la venganza .. . Que, como yo un tiempo la celé 
extremadamente, pues, ¡que no me queje! Sí, 
absolutamente, es casi U/1 mio que los celos no 
tiellen... Y, además, se sufre mucho. Justamente 
porque no se pueden como razonar los celos. Vno 
reme cosas tall absurdas, decía" por ahí irracionales. 
Solamente está uno con el/os. El sufrimiento; tilia vida 
de ver cómo resolverlo; cómo hacerles frente. 
Solamente 11110 está al pendiellle de que la otra 
persona fa l/e para poder atacarla. Básicamente ése 
seria mi punto de viSla. Eso es todo . Gracias. 

)'0 podría dec ir también, hablando desde m I 

experiencia. yo considero qlle he tenido celos. 

r¡\p r:-~! OIV 1.\ \ ~ 1l\ r>.II ' 1'l \I:NACClÓN 

COIl1 (' ntario 

cumpl ir con el ;" 'lIlcipio de part icipar 
desde la propia e\perieneia. con ello 
no solo enfatiza una de las reglas y 
compromisos de: trabajo grupal, sino 
que reafi rma 13 :~UJl d ad simból ica de 
los partic ipantes. ya que cualquiera 
puede hacer se:ialamientos sobre la 
fonlla de traba·u. Esta partici pante 
l u e~u pone en pci.:tica el pri ncipio de l 
que hizo refern':13 al 1l11C IO de su 
e\pusic ión. )\0 s¿ por qu¿ queda en 
doble espacio ... 

Cn3 50la partl(':;:'J-ción, con la que un 
integrante del grupo se anllna a 
"entrar le" a ~1I experienCIa, sus 
sentimientos. ~ u situación personal 
(contiando en el grupo y en los 
compromisos ql:e se establecen ahí) 
ayuda a iniciar o rean udar el trabajo 
del grupo. .-\ :.lllque el princ ipa l 
benc-ticiado es qUi en se anima a entrar 
de lleno en lo propio, para trabaja rlo, 
la a"uda mutua se reafi rma y forta lece 
cuando se e~i::!.blece n o renuevan 
cua lquiera de los pactos solidarios 
(re"elación pecsonal; respeto y 
cu idado recipro,os: sostén del grupo; 
etc.!. 

Los marcadores "crba les de in ic io y 
tenninación de la participac ión llega n 
a hacerse parte de la tradición de un 
grupo. Muchos integrantes 1l11 Ctan 
con el Sí y tenn1l1an con Eso es todo. 
Gracias. Cada grupo gradualmente 
de fine rutinas especi fi cas. 

Lo esencial de esas mecánicas para el 
trabaj o, es la fonna en que permiten 
visibilizar quién es poseedor de la 
palabra y el tiempo que la tiene. Hay 
que recordar que este tipo de 
organizac ión suplanta la ausencia de 
un coord inador quien esté dando la 
palabra, s iendo el grupo mismo quien 
la modera. 

El grupo es un lugar para poder 
hablar una y otra vez; para sacar 
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Moderad 
or 

1M 

(1) 

Modera 
dora 

I F 

150 

Participaciól/ 

Actualmente tengo celos ... y seguiré siendo celosa. Yo 
sí me considero lIna persona, l/O quisiera utilizar la 
palabra celosa, pero sí que tiene celos. Y no nada más 
hablando de pareja, sino de familiares, de amigos, de 
mis cosas. Pero que han sido unos celos al menos 
cOllfrolables. Ése es mi pUl/to de vista. Habría que 
preguntarle a las personas COI/ las que me relaciono. 
¿Por qué digo esto? Porque a veces sí me da coraj e. 
Celos COII respecto a mi familia. {. .. } Como que uno, 
"¿por qué 11 0 me lo hacel/ a mí?" EI/tonces yo he 
sentido algo, siento celos respecto a {. . .} En cuanto a 
la pareja, pues ¡también! A veces sal/ celos que tiel/ell 
motivo. Pero yo veo las cosas y a veces SOIl sin 
/Il ativo: Que "¿por qllé le hablaste a filial/ita?" Que 
"¿por qué le hablaste a sutanita?" Pues ya me estoy 
el/ajando. Pero digo, creo que lo puedo controlar y, 
al mismo tiempo, tengo dudas. Sí siento que he sabido 
manejarlos, o a lo mejor manifestarlos de otra 
/llanera. Porque me refiero a esto de que no lo digo. 
Me aguallto; soporto; no lo digo. Entonces, creo 
importante también decirlo, varias veces. Es todo. 

Mi nombre es <M>. Ya terminamos la ronda de 
participaciones. Seguiría ahora el "Atrapa la 
palabra ". No sé qué diga la responsable del tiempo. 
Tal vez podemos tomar el tiempo de estudio para 
seguir con el tema. Es todo, gracias. 

Bueno, ahora que terminamos la ronda vamos a hacer 
1111 "A trapa la palabra" sobre el tema. 

Comentario 

aquello que nos agobia, repetirlo; 
reconocerlo y verlo en otros. 

El grupo establece una situación que 
permite a los integrantes escuchar y 
expresarse de una manera no 
limitante, siendo los grupos un 
espacio creado para hablar de aquello 
que en otros lugares sería imposible 
hablar. 

La intervención del moderador es 
puntual y limitada a su tarea. La 
responsable del tiempo y el resto del 
grupo aceptan con ademanes y 
expresiones la propuesta lanzada. Son 
todos los integrantes del grupo quienes 
sostienen el trabajo, cuidando 
permanentemente los lineamientos y 
compromisos. Los responsables de 
roles tienen funciones sencillas y 
manejables. La junta marcha con la 
colaboración de todos los que conocen 
y cuidan la forma de trabajo en el 
grupo. 

En este caso se aplica el formato 
"atrapa la palabra". Esta es una forma 
de moderar el uso de la palabra, 
imaginando que el derecho a hablar es 
una pelota que pasa de uno a otro 
part icipante. Al terminar su 
intervención la persona que habla 
indica a quién le cede la palabra. 

El moderador se apoya en el plan de 
juntas para llevar un orden de la 
reunión. 



Rol / 
Sexo 

(3) 

M 

M 

Participació/I 

<1\t1> cOlllel1taha lo que está viviendo eDil su pareja. 
Yo. con nú pareja aCllIa/mente, ella me dice que /lO es 
celosa, Yo creo también que l/O soy celoso. Sin 
embargo. cual/do yo le estoy contando algo 
relacionado con amigas. eDil amigos o eDil amigos que 
"iajarol/ a UI/ IlIgar. cOllliel/:a ella COI/ su f. . .] 
ElllOl1ces yo lo que hago es, la veo así como eO/1 el 
rabo del ojo y digo, "¿qué está pasal/do?" Ella se da 
clIellla. EntoJ1ces, así como que liada más le da risa. 
.\/e manda lil/a risa así de "creo que la estoy 
regalldo ". Se da Cllel/ta ella. Yo igllal. Tel/elllos esa 
libertad de salir)' de ir eDil quien I/osotros queramos. 
siempre y cuando exista ese respeto ell los espacios. 
Logralllos cOl/vel/ir los dos. Pero por ejelllplo, a lIIí 
/ambién, cuaudo ella va a salir y tiene que verse COIl 

algul/a de SIIS allligas le digo: "¿A qué hora vas a 
regresar? ". f. . .} Ya que se va. me comienzo a 
cllestiol/ar .1'0 de por qué le dije eso. Caigo ell el hecho 
de que SOIl celos. ¿Por qllé 110 le permito que salga? 
(: Qué es lo peor que puede hacer? Entonces. creo que 
este tellla, a pesar de 'lile yo voté por el de f. . .) El 
tema los celos es mlly importallte porque f. . .] a todos 
d",ia. Gracias. Adelallte <M>. 

501' <M>. f. .. } Yo siel/to que lIIi pareja lile el/selió. 
Qllería compartirles, seguir compartiendo sobre este 
tema y hablar de mi , porque yo lile pregul/taba mucho 
,."01' (fué hice ¡¡areja COI/ ella? Cual/do empecé a salir 
COI/ ella, mlly prol/to lile di cuel/ta que era 
explosivamellfe celosa. Como decían hace rato, está 
muy relacionado con la violencia. Efectivamente, era 
tina mujer mil)' agresiva. Yo estaba acostumbrado a 
comel/tar abiertalllel/te. Elllpezaba a salir con ella y 
pues buel/o, l/OS distal/ciamos. Salí COI/ otra chavo con 
la que estaba saliel/do all/es y me metí a la cama. Al 
rato, pues le platiqué. Vel/ía de vivir con una chova. 
Era una apertura /otal. Otro boleto. Se me hizo fácil, 
p~ro ... ¡Se volvió loca! Muy agresiva. Duró mucho 
tit!lI1pO ellcabronadÍsima. Yo me admiro de mí mismo. 
¿Por qué segllí tanto tiempo con esta persolla? No 
hablo de ella, si no de mí. Yo fui el que seguí mucho 
tit!mpo con ella. Siento como que yo deseaba estar muy 
c~rcal/O COI/ ella. Deseaba estar muy acampa liado por 
ella y ella, pues, era parte. Esos celos, en lIIi caso yo 
creo que está asociado con esa relación muégano. 
COlllple/amel/te pegote. Me gustaba. Era, es como una 
illlsiól/ . Sil/ elllbarf!.o, el día de hoy yo recuerdo a la 

CAPiTULO IV - LA AYUDA MUTUA EN ACCiÓN 

Comentario 

Como en otras intervenciones, al 
narrar su experiencia y describirse en 
su manejo de situaciones y 
sentimientos, cada integrante apoya el 
trabajo y ofrece también herramientas 
y alternativas a otros. 

genera un 
para la 

La dinámica del grupo 
vaIvén interpretante 
elaboración de las 
subjetivas de cada 

situaciones 
uno de los 

participantes. 

Este integrante retoma ideas de otros 
compañeros, lo cual denota la escucha 
que les ha ido prestando a través de la 
reuni ón. 

Termina además acatando y haciendo 
énfasis en su cierre sobre el cuidado 
del tiempo que el grupo le ha 
asignado. ("Pues ya está el sellláforo y 
para /la colgarme /al/lo eso es todo.") 
Es ejemplo de la forma en que cada 
integrante sostiene la reunión, 
respetando los acuerdos y 
compromisos mutuos. 

E l elemento que ha sido 
mostrará más adelante la 
que se va dando 
participaciones. 

subrayado 
vinculación 
entre las 
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Pal'/icipación 

chava con la que estuve antes y cómo era yo. Mllcho 
más saludable la relación. Ella pintaba Sil raya. Ella 
se quedaba conmigo, yo con ella. Le hablaba .1' le 
decía: "¿qué?, ¿vaya tu casa?" Ella decía ";11'0'" 

"Estoy ocupada. " f. . .} "Me distraes." Yo le insislia 
pero, pues no, ella pintaba su raya. Bien saludable. El 
día de hoy me doy cuenta. ¿Cómo es que no hice 
pareja más estable y más tiempo con algllien osi:' ¡Por 
mí! ¿Por qué? Realmente yo no estaba suficielllemente 
tranquilo, seguro, con IIn proyecto de trabajo. IIn 
proyecto de vida para poder llevar lino relación 
saludable. Le estaba cargando mucho a la relación. 
Pues ya está el semáforo y para no colgarme tanto eso 
es todo . Gracias. Si gustas .. . 

<F>. Yo ahora quiero compartirles, yo creo qlle )'0 sí 
soy celosa. En mi trabajo personal que he hecho me he 
dado cuenta en qllé momentos se ha presentado esra 
situación ... Cuando me he relacionado con lino pareja. 
Me doy cuenta que no nada más con la pareja, conlO se 
comentaba, sino con los amigos. Es una forma qlle he 
practicado en todas lnis re/ocian es, principalmellle 
con mi pareja. Me doy cuenta qlle en mi trabajo yo. 
como decía hace un momento, qlle esto surge Cl/ando 
yo empiezo a competir con otras personas. Cuando yo 
empiezo a asignarle atributos de mayor va lor a otra 
persona que a mÍ. Esto me ha permitido trabajar esta 
parte. Lo he trabajado en el sentido de que veo, en / 111 

momento dado, que estoy empezando a practicar esta 
forma conmigo. Que es una forma de relacionarme a 
final de cuentas conmigo misma. Lo que hago el dia de 
hoyes empezar a decirme: "Bueno sí, la otra es más 
guapa, es más esto, pero tú también vales ". EslO me 
ha permitido encontrar un equilibrio hacia mi persona. 
A mi me ha ayudado para ir disminuyendo este 
sentimiento de dolor. Porque los celos duelen. A mi me 
han dolido. Entonces, empezar a trabajar esta parte de 
mi, pues a mi me ha ayudado muchísimo, para nllellas 
relaciones, cualquiera que sean y no ser tan posesiva. 
<F>. 

Gracias. Yo también quiero comentar algunas 
experiencias. Cuando yo tenía { .. .} conocí a un chavo 
que realmente era dramáticamente celoso. Llegamos a 
la violencia, no fisica, sino emocional. f. .. ] al grado de 
tener qlle cambiar f. . .]. Tener que irme unos dias a la 
casa de f. .. J. Era lino cosa f. .. ] por lo celos. No podio 
salir a ningún lado. Después seguia vigilándome. f. . .} 
File 1II1G experiencia bastante dura para mí. 

¡ r . ....• ... _ .. • . r , 

Comentario 

Esta participación muestra a una 
integrante con un proceso continuo de 
trabajo, personal aClivo, en grupo de 
ayuda mutua, ya que habla de : su 
elaboración a lo largo del proceso: sus 
estrategias. sus percepciones de los 
sucesos y abordaj e de los mismos. 

Las experiencias personales de otros 
integrantes fun cionan como 
interrogantes para otros miembros del 
grupo . 

Se puede reconocer la manera en que 
se conectan y tienen ilación las 
distintas intervenciones. Para ilustrar 
se subraya un elemento que se vincula 
con una participación anterior. 

Una intervención da pié no sólo a 
otras, sino al proceso de conocerse y 
reconocerse en otros bajo esta fomla 
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CAPiTULO IV - LA AYUDA MUTUA EN ACCiÓN 

Participación Comentario 

Afortunodamente con f. . .} se terminaron mis de trabajo. Es así que a cada uno "le 
problemas. Él dejaba f. . .} Eso a mí me daba muclto caen veintes". 
coraje y Itasta después se los conté a f. .. ] Al principio 
no, porque yo estaba muy nerviosa; imagínense f. . .} 
¿Por qué yo escogí a este tipo de persona? Adelante 
<F>. 

Mi nombre es <F>. Yo lo que quiero comentar es que 
tengo una relación desde Itace f. . .} mios. f. . .} Los 
primeros mios yo sí me recuerdo celosa. Me acuerdo 
que me molestaba muclto que el llegara tarde. {"X"} 
era independiente. Vivía solo. Estaba acostumbrado a 
vivir !/I/G vida así. Cuando ya nos casamos él llegaba 
tarde a la casa. Yo me imaginaba mil cosas. La 
recuerdo una etapa muy dolorosa . Muclto desgaste 
fisico, emocional. En ese entonces yo estaba muy al 
pendiente de lo que él deseaba, de lo que él quería, de 
lo que él esperaba de mi. Que Iticiera ese tipo de 
cosas. yo lo veía como una traición. "Después de que 
estoy poniendo tanlo esfuerzo en él, en darle y él ¡ni 
siquiera' Llega tarde. ¿Qué le pasa?" Entonces eso a 
mí me indignaba muclto. Altora yo, después de {n] 
mios, en ésta etapa de la vida en pareja con él, yo me 
encuell/ro con /l/uclto menos celos. He cambiado como 
persona. Reconozco que es mi vida. Que yo soy yo y 
que él es independiente de mí. Que si él decide tener 
otra relación, si yo sea celosa o no, él la va a decidir. 
No saben qué descanso darme cuenta que, así como 
cuando de repente llega a tomarse sus copas, yo altora 
/l/e doy cuenta que él es él. Él sabe que se mete. 
Imagínense, yo It e llegado a pensar: "¿cómo vas a 
cOlI/rolar qué se mete a la boca?" Entonces, eso me ha 
Iteclto descansar nlllclto en mi relación. Igual otro, 
¿ no? si él se llega a relacionar o a acostar con otra 
cltava, pues es su decisióll. Yo It e descansado muclto 
en esta etapa ya de matrimonio. Aparte ya con familia 
}' todo eso. Sí me siento mucho más tranquila con esta 
cuestión emocional de los celos. Y yo creo que eso a mí 
me hace sentirme como preparada para lo que venga. 
No estar esperando, mortificándome f. . .} Eso es todo, 
gracias. 

Gracias. Soy <F>. Yo quiero compartir con ustedes lo 
que sentí cuando se hablaba Itace !/IIOS momentos 
sobre una relación con una persona que celaba mucho. 
En mi caso creo que f ue el sentir la manipulación. 
Conmigo no file agresión, sino que fue muy disfrazado 
de a/l/or: "Te quiero lanto, por eso necesito saber 
dónde estás. "... "Te quiero tanto, por eso de repente 

, " .. ..., .. , . 

La reunión va adoptando matices 
forma les de respetar, cuidadosamente, 
las normas del grupo en cada 
intervención . 

[Se une a ésto la escucha atenta que se 
expresa con la vista; cada uno 
acompaña con la mirada a quien habla 
y nunca lo intenumpe] Esta claridad y 
senci lIez de las reglas y formas es 
parte de lo que hace posible una gran 
tranquilidad de los participantes, para 
la libre expresión. 

Los puntos de vista y formas de 
hacerle frente a situaciones simi lares 
pueden ser completamente distintos. 
Esa heterogeneidad, la gran diversidad 
en el grupo, hace posible que cada uno 
tenga un opuesto para su persona y 
personalidad y pueda así aprender, al 
tener tanto el "reflejo" que encuentra 
en otros como alternativas.. Esto se 
dificulta con cualquier persona que no 
se asuma personalmente como "par" 
del resto, porque se impone entonces 
la diferencia social, educativa, de 
posición en el grupo, cultural , incluso 
económica. Tal vez, incluso, más 
importante, se rompen los pactos 
recíprocos que fundamentan el 
compromiso y encuadre de la ayuda 
mutua (revelación personal, respeto y 
cuidado recíprocos; sostén del grupo, 
etc.) . 

La intervención que aquí se comenta 
es de una integrante con menos 
experiencia en grupo. La forma y el 
estilo de un integrante "nuevo" o "de 
poco tiempo" es reconocida por otros, 
por la cand idez y apertura con la que 
presenta las cosas. 
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ParticipaciólI Comentario 

te caía e l/ la escuela. " ... "Te quiero tal/to, por eso de En la gran necesidad de enfrentar 
repente veo qué amistades tielles o te llamo diez veces asuntos, que se reconocen por la forma 
en 1111 día a tu casa, para ver si ya llegaste. " A lo mejor de entrar en los problemas y temas, los 
yo salía de la escuela (iba en la tarde) a las NN:OO de nuevos integrantes del grupo rompen 
la I/oche. Segúl/ él a las NN: 15 tenía que estar en mi resistencias y defensas que los que 
casa. Además, empezó a dejar Ul/ desgaste en mí muy tienen tiempo participando se han ido 
fuert e, no tanlO por querer estar a la hora que él imponiendo. Con este tipo de acciones 
llamara, sino porque era mucho. Pensaba: "Por qué se renueva el trabajo de todos y cada 
me estás haciendo esto. " ... "Yo no quiero que me uno de los otros integrantes y reactiva 
hagas esto." ... "Yo no te quiero de esta manera." al grupo en su conjunto . 
Además, el l/O saber cómo terminar la relaciól/. Yo 
también pensaba: "Es que ¡realmente me quiere 
mucho!" Bajo éstas circunstancias, se disfraza mucho. 
La gente me decía: "Pero si es tan lindo, mira, va por 
ti a la escuela. Te trae esto. Está al pendiente de ti. " 
Yo pensaba: "Chil/, cómo termino con él porque, a lo 
mejor sí es lindo y yo lo estoy viendo como alguien que 
me eSlá haciendo dO/io. " Para mí, esa parte fue muy 
desgastO/l/e. En un momel/to dado decir: "Sabes qué, 
¡hasta aquí l Puedes ser muy lindo, si hay alguien que 
le compre. Yo ya l/O le quiero. " f. . .] Darme cuenla que 
no I/ada más me estaba afeclando a mí, sino también a 
mi familía, porque llamaba a las NN:05 para ver si 
llegaba yo. Mi mamá empezaba: "A la mejor ya tenía 
que haber llegado ". Si llamaba cil/co veces, cuando yo 
llegaba ella ya estaba super nerviosa. f. . .] Que alguiel/ 
me quiera l/O sigl/ifica que tiel/e que al/dar tras de mí 
por todos lados. Es todo. <M>. 

Sí, gracias. Yo he entendido que Ul/a persona se hace 
lo que es por la boca y también para cambiar tiene que 
ser por la boca. Es decir, la mal/era en que puedo 
corregirme !/JI poco es en algunas frases; lo que digo; 
lo que hablo con relación a mi pareja, con mi pareja. 
Pero construyo otras, para poder cambiar. Para poder 
decirle a mi pareja en qué estoy fallando . Ella se llama 
["X"j. Entonces, cuando le digo "a ver mi 
["sobrenombre ''} vamos a platicar " es como abrir un 
espacio difereme. No verla como mi pareja, silla como 
a una persona más; una persona; un ser individual. 
Saber que me está cOl/ociendo y yo la estoy conocielldo 
a ella. A pesar de que tengamos tiempo viviendo 
j untos. Nos estamos conociendo ¿no? A m; me 
funciona mucho platicar mucho con ella. Darnos esas 
oportunidades, ese chance de salir de manera 
independiente, cada Ul/O por su lado, COI/ amigos. O 
biel/ solos los dos Y COI/ amigos también. Me fUl/ciona 
lIIucho. Si esto lo hubiera pensado antes ... No sabía; 
l/O ten;a ese cOl/trol; ese lilllite. No hubiera podido 

"No sólo se viene a sufrir" dicen 
algunos compañeros de grupo. Al 
expresar lo que a cada uno agrada de sí 
mismo, describir sus recursos y 
herramientas, se ponen a disposición 
de los otros y se hace posible 
reconocerlos. 

En la secuencia de participaciones, las 
experiencias son evaluadas y validadas 
socialmente, Sin mediar JUICIO de 
valor. Esto se logra porque lo narrado 
por otros es reconocido e incluido en 
el discurso sobre la propia persona y 
también en las acciones y formas de 
hacer frente a situaciones que luego se 
describen en el grupo. Es así que, 
hasta la experiencia de vida más dificil 
ll ega a ser transformada en recurso, 
para cada uno y también para el grupo. 
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ParticipaciólI 

manejarlu adec/ladamente. f. . .} Como es el caso de 
personas que cono:co y q/le han hecho mil cosas q/le 
Jllil1 ca JO pensé 111 pienso hacerlas. Esa es mi 
experiencia. <SeJlala al participante siguiente.> 

Gracias. Estaba esc/lchal/do. Caí en la cuenta de q/le 
en varias ocasiones del lI ovia:go que fln 'e se repetían 
mucho los celos. ro eSlll l'e casada. El q/l e f/l e mi 
esp oso. desde que éramos novios como que me 
controlaba mucho la manera de vestir. Yo no se lo 
lomaba a mal. Como se comentaba hace un raro. 
sen tia que me quería, Pero esa misma siwación se f ue 
agravando. Se deterioró mucho. Llegó a ser una 
relación JJluy violenla, Fue por eso que terminó 
nuestra relación. Tronó la relación. Como que 
inmediatamente me pude desprender. porque esta 
persona era muy atosigante. abrumadora, 110 me 
dejaba respirar, me hablaba cada cinco mil/lilaS. A mí 
eso me molestaha mucho. Pero sí pude termil/ar. Fue 
una relación mu)' Ji' lIstrante, COII mi pareja acw al, 
estaba yo pel/sando q/le él es muy respellloso .r .ro 
tambiél/. COII/O que le he aprendido esa parte de 
respetar lo q/l e el otro hace, la decisión q/le tOll/a. 
Creo que he aprendido a ser más loleraJ1le. a 
cOJ1lrolarme. Yo sí soy celosila. Creo que 110 mucho. 
pero sí llego a sentir esa sensación. (luJIl/ue no lo 
hablo, a/ll/q/le l/O lo digo. Pero sí lo llego a sel/tir. 
Creo que tiene que l'er eOIl miedo. Tel1dré que trabajar 
la inseguridad Pero en rérminos generales ell relación 
a eso, me sielllo como más tranquila. porque sieJllo 
que COIl él he aprelldido a ser muy respet/losa. A la 
mejor es la parre q/le tellgo que trabajar: La 
illSeguridad), el miedo. <F>. 

Recibo /a palabra. Yo creo que los celos SOIl como ' 111 

sentimiento. La experiencia que quería compartir con 
ustedes es lo que sielllo cual/do soy celosa por algo. 
Lo primero, que me da mucha brollca... (Me da 
vergüel/za porque es lo que lII/O sabe que no tiene qué 
hacer.) f. . .} A diferellcia de por ahí lo que me cuelllall 
otras amigas de sus ce/os, o de los celos que les tienen 
sus maridos, 110 siell to descol/fianza de la otra 
persona. Eso l/O es lo que siel/to. Me parece muy feo 
sentir eso. Creo que si UIIO descolifia del otro, es 
porque ahí hay algo que no f Ul/ ciolla. [ .. .] Esa cosa 
que me gel/era pel/sar que hay otros que se están 
gallalldo el amor de esa persona que quiero. Pensar 
que hay otros que puedan querer más que yo a esa 
persolla. Tambiéll comell tar qué es lo que siellto al ser 

Comentario 

En esta, como en otras ocasiones, el 
trabajo hace posible para la 
participante reconocer lo que antes no 
era posible ver ("caí en la cuenta", 
"caen veintes") , Esto es gracias a la 
posibilidad de escuchar a otros que 
hablan abiertamente de si mismos. Esa 
posibilidad de escuchar se debe a la 
situación de cuidado mutuo, tolerancia 
y a la eliminación de algunas de las 
exigencias, presiones y requerimientos 
sociales. 

En esta intervención se reconoce un 
antecedente de algo, Aunque sea un 
detalle, se hace parte de un proceso 
gradual , que al final pone mucho a la 
vista. Como la fo to que se toma en una 
gruta, alumbrando cada rincón con una 
luz demasiado chica para verlo todo, 
mientras la cámara se deja con el 
obturador abi erto para que capture la 
imagen completa . Como en otras, en 
esta participac ión se termina también 
con un plan de acción para el proceso 
de trabajo de la part icipante . 

Las participaciones se hacen un 
proceso conjunto que resulta también 
en análisis; reflexiones cuidadosas a 
partir de lo escuchado y de la propia 
expenencla. Verdaderos tratados 
verbales sobre un asunto, que cada uno 
se lleva y hac.e suyos en alguna 
medida. Se arma un pensar y construir 
conjuntamente, sobre la naturaleza 
humana; la naturaleza social; los 
procesos sociales; las dinámicas de 
poder; el desarrollo y socialización de 
los sujetos. El grupo es mucho más 
que la suma de sus partes. El grupo de 
alltoayuda es una de las formas que 
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P {[ l' I i ci fJ{u.' i fÍ 11 Comenta rio 

celada. TambieJl me sieJlto rl!.fl~ j" da ell lIIuellOS de hay para sostener ese trabajo en 
ustedes. Por UJl I"do es feo, por lo menos ro lile siellfo colaboración. 
en Ulla siwaciólI ¡n cómoda, cual/do alguiell dice tell er 
celos por algo. Pero por otro lado. en otras 
circullstancias , esto de sentirme importante para 
alguien. Como que SOl1 dos selllimielltos que para mi 
estáJl ahí. bajo la misma palabra de los celos. Es todo. 
Adelallfe <M>. 

Soy <M>. Estaba escuchando y pemaJldo uu moutóll 
de cosas. Pensaba ies cierto! Al illicio de la relación. 
/lita relaciólI justamente tambiéll de [u] Olios, COIl IO 
escuché hace rato. Era el rollo de los celos y luego 
cambió JJlucho. Pero escuchaba también y pensaba ... 
En mi caso tuvo mucho que ver COII el cOlllrol, CO II la 
maJlipulacióJl . Estaba yo cayendo en la cuenta que 
gradualmente, ji ti poniendo esos límites que se 
menciollaball . Por ejemplo, ya para los celos: "No, 
sabes qué. estoy eJl el trabajo. Si te 1II0lesta tauto, 
háblale a [ .. .} PreglÍJltale eJl qué estábamos. Si quieres 
vell . Como quieras resolverlo. ,. Poco a poco fui 
cambia l/do las cosas. Tratal/do de acercarllle a ella. 
También de pOl/er mis asul/tos en orden. Me doy 
cuel/ta que, cOll fiJ/'me j ili haciel/do eso, fue sa fieudo a 
la superficie este asullIo del cOlllrol. la mal1ljJulación 
hacia ciertos fi l/es bien e/aros. EJltollces, eJl 1111 

momento dado por ejemplo, yo ya JlO <Juería pOJler 
diJlero. Le decía: "CoJlsíguete chamba y pOI/ lal/a tLÍ. " 
Ya l/O quería /111 mOllfól/ de cosas que había estado 
aceptal/do y haciel/do. Alifes decía: "Está 
eSllldial/do oo. Luego: "No, l/O... Yo ya /J O le fiJla Jlcio. 
SOJl muchos Olios. Si quieres compleméJltalo COI/ otra 
cosa. " Hasta el pUl/to el/ que una vez, hace l/O mucho, 
ella me dice: "Es que me estás presioJlaJldo y 
obligaJldo a crecer." Lo digo aquí y lo hablo para mí. 
Ella se Jlegó rotulldamente. Está biel/. Decidí. Crecí. 
Pero me sieJlto triste, porque fl/ e ul/a relaciól/ larga. 
Fue lo correcto. Pero ahora me siel/to solo, en este 
periodo sill pareja... Es algo decepcionallfe... Una 
relaciólI tan larga. Pero es padre poder escuchamos y 
empezar a entender las cosas. Es todo, gracias. 

Gracias. Es cierto que 110 es l/oda más que se vell los 
celos COII la pareja ... A mí me ha pasado COII mi 
fa lllilia, con lIlis hel'll/al/@S. En la casa somos [n}. 
AUI/que l/O es evidel/te, pero sí se siente cualldo hacel/ 
ul/a diferel/cia allla hermall@ mellor, al/la herman@ 
lIIayor y de repente eso a mí me causa también un 
poco. Siento UI/ poco de celos por el trato que se ve de 

Este integrante considera el trabajo 
como un proceso de grupo, antes que 
como una illteracciól/ entre personas: 
"Pensaba en lo que se estaba 
hablando"; "estaba escuchando la 
junta y ... "; "pensando en algo que se 
dijo hace un rato". 

Las participaciones son tomadas 
impersonalmente; lo hablado es parte 
del trabajo que se realiza en conj unto. 
Cuando se ofrecen tiempos largos es 
disti nto que con intervenciones cortas. 
En este caso, el participante logra 
aprovechar sus vanas intervenciones 
para tratar un 
caras, cada 
profundidad. 

asunto en sus vanas 
vez con mayor 

Algunas veces lo que se dice es 
enteramente imaginario, escenanos 
hipotéticos. A partir de lo que se 
escucha se ensayan posibi lidades, se 
imagman situaciones. Se fabrican 
escenas con lo que se ha dicho en el 
grupo. Se fabrica lo que luego se hace 



Rol / 
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F 

F 

Participación 

preferencia a r,} Pero luego siento que también no lo 
digo, no lo hablo y como que entonces me pongo una 
barrera, Digo, "bueno, no me importa ", Pero sí me 
está doliendo, Entonces yo creo que también es 
importante hablarlo, porque a lo mejor es algo que a 
la mejor en la pareja, en la familia, 110 se da cuenta y 
que l/I IO , por no hablarlo, pues también [,,} Son cosas 
que se van ahí quedando, Al rato van a salir, A lo 
mejor de alguna otra forma, Yo creo que es 
imponante también hablar, Porque, a lo mejor 
cuando la pareja, 1111 0 siente celos y la pareja 110 se da 
cuenta, si se habla, a la mejor te dice : "Es que no lo 
estaba viendo de esa forma," Y, a la mejor no sientes 
celos o tú entiendes por qué lo estaba haciendo, Yo 
creo que también es impon ante hablarlo, [,,} Le cedo 
la palabra a <F> , 

Es que ahorita estoy pensando algunas cosas en la 
cabeza, Entonces paso, Le cedo la palabra a <F>, 

Gracias, Yo no había platicado mi experiencia 
personal y, sí, efectivamente, yo también soy celosa de 
mi familia, SOl/JOS [n} y uno tras otro. Entonces, como 
que sí, mis papás se han inclinado más hacia los 
mayores yeso mucho tiempo ha sido mi problema r,,} 
Pero con el tiempo he aprendido que ellos tienen un 
derecho y pueden llevarlo a donde quieran. Pero eso 
no implica que yo sea menos o que igual no me 
quieran. Pues lo hacen por algo. Eso sería todo, 
Gracias. 

CAPiTULO IV - LA AYUDA MUTUA EN ACCiÓN 

Comentario 

la base de las escenas de vida que en 
los hechos construimos, 

Aunque reciba la palabra, el que no 
desea hablar puede y suele, sin más, 
pasar el relevo a otro, 

En la mayoría de las reun iones hay 
una la lucha entre "entrarle al trabajo" 
y no hacerlo, Entre la resistencia y el 
trabajo personal de elaboración 
subjeti va, Esa batalla no es solamente 
de los participantes, sino del grupo y 
la reuni ón. Es común que algún 
integrante, que se niega por completo 
a ser parte y exponerse para trabajar 
sobre sí mismo con el grupo sea 
tolerado, pero casi ignorado, El resto 
del grupo participa ofreciendo sus 
sentimientos, V1venClas, estrategias, 
situación e historia de vida, El pacto 
de ayuda mutua se refrenda, aunque 
algún indeciso quede fuera, 

Aunque en la reunión el tema 
manifiesto, el que se eligió y se trata 
de forma explícita sea uno, subyacen 
muchos temas, visibles y ocultos, 
Igualmente cuando no hay un tema 
definido de común acuerdo, los temas 
fluyen, Aquí se puede decir que se 
habla de: rivalidad entre hemlanos; 
hasta del "complejo de Edipo" o 
triángulo de Edipo y sus 
representaciones en la vida adulta, 
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Participación 

Sí. Mi experiencia COI/ los celos. Cuando yo he 
sentido celos, ha sido esa gran impotel/cia. [ .. .} Es 
una situación de que no sabes qué es esa emociól/ que 
estás sintiendo. Pero es una devaluación. Como que 
vales menos. Así lo he vivido [ .. .} Yo creo que a partir 
de eso viene esa desesperación, que quisieras saber 
dónde está la persona que estás celando ... Porque l/O 
nada más es la pareja, a veces [ .. .} COI/ los amigos, 
las amigas. Que no te invitaron a la fiesta . "¡Hijole ' 
¿Qué les hice para que no me il/vitaran?" o "Qué 
¿tan mal me estoy portando COIl ellos?" Yo creo que, 
parte de lo que he visto de mis celos es ver esos 
fantasmas [ .. .} que en la misma casa se hal/ ido 
haciendo o que otras relaciones te han dejado. [ .. .} 
Eso es todo. Gracias. <F>. 

Ya termil/é de repasar el asul/to. Es que me quedé 
pensando. con todo esto que se comel/ta. Me doy 
cuenta, por ejemplo, que cuando yo he sentido este 
tipo de celos .. . Esto me pasaba en mi familia, con mis 
herman@S. Pero me doy cuel/ta que tiel/e que ver con 
una cosa biel/ [ .. .} Porque, como se comentaba, de 
pronto se siel/te biel/ feo: "¡Ay! Es que ¿qué tiene 
ella? o ¿q/lé hace ella que l/O hago yo?" Pero, yo 
creo que tiel/e mucho que ver cOI/migo. Con ese creer 
o pensar. Hay COI/ lO esta lucha constante, esta lucha 
de ser siempre lo mejor, de tener el afán de ser 
consentida. Pero sí, creo que tiene que ver con una 
historia muy personal y este dolor que de pronto 
siel/to. Porq/le se siente bien f eo. Tiene que ver con 
este dolor de decir b/leno, y entonces qué, yo no soy 
[ .. .} Sin embargo, yo creo que hablarlo a lo mejor [ .. .} 
Como poner Ul/ poquito de distal/cia con el dolor. 
Eso es todo, gracias. Adelante ... 

Gracias. Las cosas que ustedes comen/all tienen eco 
el/ mí, digamos. [ .. .} Como que 1I/10 quiere ser el 
celllro de atención, A veces sí. Pero sí es cierto, 
cuando dos amigas se ven y /lO le /laman, 110 le invitan 
a la fies ta. sí es cierto que /11/ 0 se queda pensando: 
, _. ...... " ! ' . ' 1"1" ,,' 1""'1 " . 

Co menta rio 

Es importante sella lar que los temas 
devienen del compartir sus 
expenencIas y de cómo cada uno 
resuel ve sus circunstancias. 

La fonna de relevo de la palabra 
("Atrapa la palabra") y las 
intervenciones largas moldean la 
interacción en el grupo, además de 
hacerla manej able y fácil. 

E l uso de la palabra en este caso se 
recibe con un simple "sí", 
acompañado de una mirada a quien 
terminó de hablar, que es quien ha 
ofrecido a este participante el derecho 
de hacerlo. Cuando se termina se 
ofrece la palabra a otro con avi so al 
resto del grupo. ("Eso es todo. 
Gracias. ") En ese momento el 
parti cipante que termina de hablar 
repasa con la vista al grupo y sellala a 
una de las personas que muestru su 
deseo de hablar. 

E l derecho a hab lar pasa de manera 
fluida de un integrante a otro. En 
ocasiones no es necesario que quien 
termina de hablar diga el nombre de 
la persona a la que le cede la palabra. 
Basta con una mirada y un gesto, 
claramente visible y reconocible por 
todos. Otras formas de cuidar la 
distribución del tiempo y derecho de 
hablar se usan cuando el relevo no es 
respetado, cuando hay interrupciones 
o interacción . Se cambia la fonna de 
trabajo y se hacen invitaciones a 
cuidarse entre todos. La estafeta es 
una fonna utilizable para moderar un 
desorden mayor en el uso de la 
palabra . Con ella se establece un 
indicador f1 sico para ver quién tiene 
la palabra . 

El clima de cada reunión se va 
estableciendo. Las participaciones 
van tomando otro carácter. El trabajo 
de cada uno y del grupo se va 
"caldeando". 



Rol/ 
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"¿ Qué habré hecho mal? " "Qué ¿tall il/soportable 
me he estado portando que l/O me quierel/ il/vilar a la 
fiesta? o ¿qué?" A mí me ha pasado. "¿Por qué l/O 
me invilaron?" "¿Qué está pasal/do?" Igual COI/ la 
pareja, que prefiere irse COI/ los cuates a estar 
conmigo. Eso realmente a mí me ha pasado mucho .. . 
y me da mucho gusto que mi pareja salga COI/ sus 
amigos, pero yo creo que de momel/to puede suceder. 
Ahorita recordé: Hace poco, la ex de mi pareja f. . .) 
Yo obviamente, así como que mucha gracia l/O me 
hizo. Porque, aparte, esta chica lo siguió buscal/do 
todavía Ul/ rato. II/e/uso ya cual/do al/dábamos 
/losotros. Ya llevamos [n} G/ios. La verdad l/O me hizo 
muy feliz la idea. El caso es que fue y él me dijo: 
"¿Quieres acompG/iarme?" Por Ul/ momento dije, 
pues igual. Aparte, ya sabel/, yo le hablé a las amigas 
para que me diera/l el cOI/se jo. Y había los dos 
ba/ldos: "Sí, ve y haz acto de presel/cia, que ella sepa 
que estás ahí. " Ya sabes. Y las que /l O: "¡Cómo le vas 
a ir a aplaudir a la ex-I/ovia!" "¡Cómo vas a verla a 
hacer su show y ahí!" Y sí, es cierto. yo estaba 
i/ldecisa completamel/te. Si se dal/ cue/lta, los dos 
pUIl/OS de vista eran biel/ [ .. .} UI/O era: "!Cómo le voy 
a ir a aplaudir! ¡Si yo soy la buel/a! ¡Cómo le voy a ir 
a aplaudir a ella! " Total que opté por /lO ir. Total. 
Pero que lo vuelve a llamar para que vaya otra vez a 
f. . .} Ésta vez, como todo se dio muy biel/ (ella llevó a 
su I/ ovio la primera vez) dije: " 'Pues voy a ir!" Y fui. 
y la verdad es que no me sentí muy bien, porque no 
me hizo gracia f. . .} Pero me sentí tranquila, porque 
por otro lado dije: "No, pues órale. Ella su rollo . .. Me 
di cuenta que no hay nada; que no es competencia; 
que más bien cada quien su onda. Pero sí, me costó 
mucho trabajo ... Y, como se decía, también son casos 
que Ul/O trata de f. . .} Y sí, cuesta mucho trabajo. 
Gracias. Es todo. <Se,iala> 

Bueno. ahorita como rastreando U/l poco con esto de 
lo que se elecía de 1@S hermal/@S, la pareja, se 
descubren cosas. Muy parecido el dolor que yo sentía 
de celos hacia mi pareja. Como el de U/l/ul/a 
IIermaJJ@ mellor a mÍ. Sin embargo, aunque era 

mucho mejor que yo para muchos deportes, entol/ces 
me daba mucho coraje que me ganara. Siempre, 
desde muy pequelios, puedo recordar que l/OS 
peleábamos hasta por Ul/ [objeto} de Ul/ color que l/OS 
gusta mucho a los dos. Y. pe/lsal/do Ul/ poco el/ lo 
positivo, que es muy dificil el/col/trarle lo positivo a 
los celos. pero tratal/do de pel/sar el/ eso. Nos hemos 

CAPiTULO IV LA \ YUD .. \ (I,\ UTUA EN A('n ÓN 

Co mentario 

Para quienes no se habían dado la 
oportunidad. el compromiso mutuo es 
lo que hace posible aprovechar la 
reunión y comenzar a trabaj ar lo 
propIo. 

Con el trabajo en cada reunión se va 
estableciendo una tradición o rutina, a 
lo largo de secuencias de juntas 
consecuti\'as, gracias a la manera en 
que cada uno va aprendiendo, 
intemalizando las reglas y los 
compromIsos . 

Ese "eco" que hace en cada integrante 
lo escuchado le pemlite reconocerse, 
en aquello que era irreconocible y que 
los otros pueden "leer". Con el 
tiempo de participación en el grupo, 
se puede reconocer el cambio y ver 
también que "costó mucho trabajo". 

[La persona responsable del rol del 
tiempo en general solamente ofrece 
un aVI SO discreto de que un 
participante se ha extendido en 
exceso en su uso de la palabra. Estos 
aVIsos sobre la duración de las 
participaciones, con invitaciones a 
ceder la palabra a otros, se hacen a 
discreción de la persona responsable 
del tiempo. En este caso, como en 
otros, se dieron pocos avisos sobre el 
uso del ti empo a quienes participaban. 
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Participación 

el/col/trado mucho ella/él y yo, porque ella/él acaba 
de il/gresar a f. .. ] y el/ un momel/to dado me ha dicho: 
"Es que has sido un modelo para mí. " Entonces esa 
lucha, esa competencia, es mucho de celos, pero 
también podría tener algo, que bueno, no siempre es 
así, pero tratando de el/col/trar lo positivo. Eso es 
todo. Gracias. <F> 

Bueno. Pues sí, me quedé pensando en lo que se 
mel/cionaba hace un momento. Creo que no he sido 
celosa durante lodo lo que llevo de vida. Aprendí a lo 
mejor. Por eso era mi duda. Aprendí a controlar l/Il 

poco la relación de pareja, últimamente. f. . .] "!Aquí 
estoy!" "¿ Qué al/da?" "¿Qué está pasando?" f. . .] 
Sil/ embargo, trabajándolo el/ mi il/terior: ¿Qué onda 
COI/ mis emociones? ¿Qué es lo que estoy sintiendo? 
Últimamente hemos tel/ido algul/os problemas, pero 
yo los he hablado. ¿Cómo me estoy sil/tiel/do COI/ la 
relación? Ya sé que controlar eso l/O me sirvió de 
nada. Finalmente, se volvió más todavía el problema, 
más f uerte el conflicto. Me di cuenta que, si aprendo, 
el control no me ha servido de nada ... iMe estoy 
enojando conmigo! Eso me está produciendo como 
mucho cansancio, desgaste. A ver, ¿qué está pasando 
con la relación? ¿Cómo me estoy sintiendo yo? ¿Qué 
está viendo é!7 y ¿cómo se siente? Creo que hemos 
llegado a ciertas cosas importanles. ¿Qué va a pasar 
con la relación de pareja? Tal vez continuar, tal vez 
romper ... Pero buel/o, ya se ha hablado. f. . .] Por eso 
decía yo, lo aprendí o ¿qué pasó ahí? f. . .] Pero 
últimamente estoy así COI/lO que ¿qué onda conmigo? 
Porque nllnca lo había entendido de esa forma [como 
celos). Pero a la vez, ese control f. . .] Eso me está 
chocando a mí misma. Me está cayendo gordo que 
estoy síntiendo esto. Ese manejo de decirle: "Oye, 
¿qué está pasando COII esto?" f. . .] Ya l/O estar 
buscando ese col/lrol para darme a l/atar. Entonces 
siento como que son las dos partes: Qué onda con mis 
emociones, sentimientos. Qué manejos estoy dando y , 
aparre ¿de qué me va a servir el control? f. . .] 
Gracias. 

Al escucharlos me tral/quilizo, porque además los 
celos se presel/tan en cualquier cosa, el/ cualquier 
momelllO f. . .] La cOI/sentida, la mejor amiga ... y todo 
para ti. Tambiél/ COI/ la pareja. f. . .] Lo que me puedo 
dar cuellla es que lo sel/ timos de ul/a o de otra 
mal/era yeso me tral/quiliza. ¡No estoy tal/ mal! Y 
buel/o, justamel/te la preKJ.lI1ta es ésa: i.Cómo es que 

Comentario 

Solamente en algunas intervenciones 
se indicó visualmente que era 
prudente ceder la palabra j. 

Al repasar, como esta integrante, la 
comprensión a la que he llegado con 
respecto a elementos del propio 
carácter; de la propia fonna de actuar; 
mis reacciones, los otros participantes 
también pueden conocer cosas 
distintas y darle sentido o hacer 
frente, simbólicamente, a un 
sentimiento, situación o colocación. 
En el grupo se "comparten" mucho 
más que sólo narracIOnes de las 
experiencias personales: aunque no se 
reconozcan como tales, hay 
interpretaciones de situaciones; 
análisis minuciosos; cuestionamientos 
éticos, políticos, sociales; conceptos; 
perspectivas morales; etc. En esta 
participación se comparte algo de la 
propia historia y el proceso de 
reflexión personal en tomo a ella 
(sucitada por la panicipación en el 
grupo) . 

El tema elegido para una reunión 
suele ser ambiguo, pero generalmente 
reconocido y definido socialmente . 
Junto con el tema eje del grupo. 
ayuda a asociar lo que se trabaja y 
pennite hermanar problemáticas y 
situaciones de vida heterogéneas para 
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una situación así 110S puede llegar a manipular. II 

controlar? Y lo digo porque, justamente ahorita. con 
una amiga, estamos distanciadas, enojadas por eso ... 
Por otra amiga. Nos sentimos como que: "¡No' Es 
que tlÍ le hablas más a ella. " )' lo mismo: "Es que 11; 
vas a comer con ella. ¡No me dejes a mí.''' Entonces. 
yo creo que esa es la bronca, cual/do los celos ya f. . .] 
Ya estamos buscando otras formas de mal/ifestarlos. 
hablarlos f. . .] A la mejor tomamos actitudes. como d¿ 
"ya l/O te hablo, l/O eres mi amiga ". Emonces, en lo 
partiCl/lar, yo creo que tendría que verle por ahí. d¿ 
buscar otras formas de controlar estos celos. Lo qu¿ 
yo saco de esto es que, sí se WI a dar, se \'011 a seguir 
dando. Por eso digo, yo seguiré siendo celosa. pero 
no una celosa il/controlable. Pero sí hablarlo, par,) 
evitar problemas. Es todo. Gracias. <F> 

Recibo la palabra. Yo lo que quiero compartir con 
ustedes es que en casa aprendí a ser celosa porque mi 
/Ilamá es excesivamente celosa. Sobre IOdo con las 
mujeres. Nosotros somos también una familia 
numerosa, somos [n} mujeres y [n} hombres. Sin 
embargo, mi /Ilamá ha sido mucho más celosa con las 
mujeres. Siempre está: "¿A qué hora vas a llegar?" 
"¿Por qué vas a salir?" y ... casi, casi nos pregunta si 
hay bmio donde vamos a ir o cómo estó construida la 
casa. Analizando todo esto que en el grupo se 
compartía, yo dije: Es cierto, es algo aprendido. Sin 
embargo, yo en casa se podría decir que soy celosa 
con mis hermanos y hermanas. Como que los trato de 
sobreproteger. Con mi pareja es lo contrario para mí, 
porque a veces él excede ese control de los celos y no 
digo nada. No quiero verme CO/110 la pareja 
controladora y que casi. casi quiere estarlo 

l ':\l'iTlJI.O I\" - 1 \ .\Y lJD .. \ ~l l' T U A EN ACCIÓN 

Co mentario 

trabajarla s. El valor del tema, sea de 
la reunión o del grupo. es simbólico. 
Ir entendiendo por lo menos algunos 
aspectos del problema y 
reconociéndose en otros, como un 
par, un ser humano al menos 
momentáneamente con una situación 
que se cOl/sidera simi lar, ofrece la 
tral/quilidad de saber que se puede ir 
trabajando el asunto y que tiene 
soluciones \' salidas: se puede 
reconocer así que existen distinta s 
formas de \wlo y vivirlo. 

En esta participación el integrante 
reconoce que algunos aspectos y 
características de la persona son 
diliciles de cambiar ("yo seguiré 
siel/do celosa ") dando así cuenta de 
una comprensión en tomo a las 
ca racterí sticas y dificultades de un 
trabajo de elaboración y cambio 
subjeti\·o. En algunos grupos se hace 
hincapié en aquello que "no se puede 
ca mbiar": en aceptarse y aceptar a 
otros. "iAcéptate - Quiérete!" " No 
los vas a cambiar. El que puede 
cambiar eres tu." Se suele considerar 
en esos grupos que hay un limite para 
lo que es practico o factible de 
transformar. 

En este momento de la reunión , el 
relevo de la palabra, así como el 
cuidado del tiempo y en general de lo 
que hace posible el trabajo, es ya 
enteramente una tarea de todos. Los 
encargados de algunas actividades, 
tales como el moderador o 
responsable del tiempo, no necesitan 
hacer 111 decir nada. Se ha 
consolidado ya la rutina de trabajo 
para la reunión, gracIas a las 
contribuciones de algunos integrantes 
con expenencla en el trabajo del 
grupo. 
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vigilando ... Y elllonces. yo creo que es l/n tema bien 
interesante. A mí sí me /1(1 dejado JIluchas cosas . 
Gracias. Es lodo. Adelal/ le <seliala>. 

Gracias. Yo /0 que quería comentar. además ahorita 
se lile vel/ía a la cabe=a lo que mencionaba <F> ... 
CÓIIIO lalllbiél/ el aIro se el/gal/cha el/ los celos. A lII i 
lile pasa con allligas. Talllbiél/ lile pasa con dos 
cwiadas. Me l/evo lIIuy bien con las dos, pero 
congenio más COIl Hila de ellas. Pero a su \'ez la o/ro 
talllbién congenia lIIejor con el/a. Elllonces, se ha 
dado I/n poco la disputa. Pero de verdad la quiera 
IIII/ cho a la aIra. COI/ la ql/e no congel/ io lIIás. la 
quiero mucho /ambiél1 . Nos l/e\'mlIOS muy bien. Pero 
COI/ lO ella talllbién se engancha, el/a talllbién es 
celosa, entonces se arma es/a como competencia ... )' 
le terlllinas alejando. Porque si las dos le dalllos 
vueltas, le esta lilas dando vueltas al aswlto y nos 
enganchalllos en los celos. lerlll ina la cosa bien lIIal. 
No cabe en ninguna de las dos la prudencia, y juslo 
eso es la segunda cosa que quería mencionar. Como 
se decia, y o creo que es bien desgastan le ser celosa. 
l/o estoy con vencida de que 11 0 es lo ideal estar 
celosa. insegura, echándole campe/en cia. Pero, la 
cosa es ¿cómo cambiarlo'! En la práclica lile cuesta 
lIIucho Ira bajo salir de ese selll illlielllo, porque me 
quedo muy entrampada y ni CÓIII O. Me sirve lo que 
escuchaba. Sí, es cierlo, hay que ver qué está pasando 
COI/ 11110. [ .. .] TOlllarlo el/ cuel/la para uno poder 
enC011lrar la manera de decir, hay ulla silllacióll /all , 
que si lo piel/SOS es 101/1a. Porque el/ el caso de lIIis 
[. .. ] ¿p or qué l/O ser 1@S Ires alll ig@S? ¿Por qué 
elllrar en la competencia de que quiero más carilio? 
Igual que COI/ I@s herlllal/@S. Tel/go la seguridad de 
que los papás el/ gel/eral l/OS quierel/ igual a IOd@S, 
asi COIIIO tod@S quierel/ a los papás. ¿Por qué querer 
lodo para uI/o? Eso es lodo. Gracias. 

Si. gracias. Precisalllente ahorita, lo que se eSlá 
lIIel/ciol/al/do al fil/al , de los el/gal/ches. Tal vez sí he 
selllido celos. V I/ p oco COI/ la f alllilia. con las allligas. 
Pl!ro COI/ lII i pareja el/ gel/eral l/oda, l/oda celosa. 
Pero lo que sienlo que hay Ul/ el/gol/che. Pero aquí la 
tralllpa. [. .. ] "Si le celal/, te quieren. " [ .. .] O sea, el 
que lile pregul/le: "¿ Por qué llegaste tarde? ¿Qué 
al/da? ¿Qué vas a hacer 1II00iana? ¿Después de ahí a 
dÓl/de vas? ¿Luego qué? EI/lol/ces ¿te puedo 1/011101' a 
algúl/ lugar? "... Te siel/tes asfixiada. Pero prefi ero 
estarlo. porque veo que te eslás preocupal/do, a que 

. 1 . "" I I 1 1 . 1 

Comcntario 

En general se evita hacer comentarios 
sobre lo dicho por cualquier 
part icipante en especial (aunque no 
hay nada que se respete siempre ni 
mecal1lsmos para Imponer reglas, 
como lo muestra esta participación 
que iniCia con una alusión a un 
comentario personal). Lo importante 
es que todos ayuden a que se hablen 
los temas sin que ninguna persona en 
el grupo se sienta juzgada, observada, 
puesta como ejemplo, estigmatizada o 
en cualquier forma impedida para 
hablar con tranquilidad y confianza. 

Las luchas por el poder, las relaciones 
personales de dominación y sumisión 
y las dinámicas (inconscientes) de 
relaciones personales problemáticas 
se ponen a discusión de vanas 
formas. Por un lado, en las 
narraciones de los participantes. Por 
otro, en la forma misma en que cada 
uno lleva a cabo actividades en el 
grupo y se relaciona con los demás. 

Los ténninos y refranes usados 
ofrecen además perspectivas y fonnas 
de actuar: "Me cuesta mucho trabajo 
11 0 subirme a su carrusef' . "Es un 
sube y baja emociollal insoportable y 
me quiero bajar." 

Hablar exponiendo ante el grupo la 
vida y sentimientos personales no es 
fácil. Cada integrante logra dejar de 
generalizar y usar otras fonnas de 
evitar el trabajo personal de diferente 
manera y a distinto ritmo. 

M uchos en el grupo reconocen en las 
participaciones que escuchan los 
repetidos intentos y la lucha interna 
por abrirse ante el grupo. Al mi smo 
tiempo, se reconocen también las 



Rol ! 
Sexo 

Pal'licipación 

no me pelen. Como enganchada en esta bronca del 
control del otro. Dando explicaciones constantememe 
r .. .) Pero, jinalmente, sí digo: "Tengo un lugar 
importante en la vida del otro. " [ .. .} Gracias. <Se/iala 
con la mirada. > 

F Ahorita. con esto que se comentaba. me acordé de una 
s ituación que viví. Yo me viví e ll 1111 tiempo muy 
celada. Mi necesidad en ese momelllo era ser querida, 
ser importallte. Semi,. que me llamaban a cada rato, 
que me deCÍan "¿a dónde vas? " Cosas así. Eso a mí 
me hacía sentir r .. .} Me hacía sentir que yo era 1II/{/ 

parte jillldamental para esa persona. Sin embargo, lo 
que no me estaba dando cuenta era que eso sí tiene 
que ver con el control ... Porque estamos como muy en 
esta onda de: "Si te quiero, te voy a celar, porque te 
vivo como algo mío." EIl donde de pronto 
crucificamos a más personas. O sea: "Esto es mío y, 
como es mío. pues entonces tengo que cuidarlo. " Ésa 
también es una trampa. Y que sí, nos enganchamos 
por nuestra propia necesidad. Yo reconozco que en 
ese momelllO yo tenía esa necesidad de ser querida, 
de ser aceptada, de ser buscada, de ser alguien 
importante para una persona. Pero desde tu propia 
necesidad, desde nn propia necesidad. Yo me 
enganché así, hasta que de pronto ya se volvió muy 
asjixiante. Y, entonces, cuando empecé a trabajar 
conmigo. cuando empecé a trabajar con mis propias 
necesidades. fue cuando pude dejar de querer ser 
alguien importante para otra persona. Pero a mí eso 
ji/e lo que me filllcionó, empezar a sanea/'lne a mí 
misma, mis propias necesidades. Eso es todo. 
Gracias. <F> 

CAPiTULO IV - LA AYUDA MUTUA EN ACCIÓN 

Comentarío 

barreras que algunos tienen o se 
Imponen antes de atender la 
invitación a hablar de la propia 
persona. Se dice en grupos: "Se la 
está llevando encontrando culpables." 
"Ya le caerá el veinte y se pondrá a 
trabajar lo suyo." "Está aprendiendo a 
hablar (de él ! ella)." 

F Sí. Es muy importame esto, porque yo estaba Una concepción muy difundida en 
reflexionando sobre justamente esta parte, que a grupos de autoayuda, sobre cómo 
veces tlÍ provocas a la otra persona para que te cele... abordar y hacerle frente a los 
Que tiene que ver con esto que se mencionaba. como problemas de la vida, es la siguiente: 
que necesitas ser importante. No nada más querer ser Desde que cada integrante se centTa 
sino, como que es aparte esa necesidad de que, de una en lo que cada uno siente, dice y hace, 
o de otra manera, que está al pendiente de mí. está en mejores condiciones de 
Cualquiera, una amiga, con quien haces pareja ... Esto reconocer cómo contribuye para hacer 
que se comentaba, a mí me ayuda mucho. Porque, a que cada situación en su vida sea lo 
partir de que empiezo a ver el sanearme a mí misma, que termina siendo. "Se necesitan dos 
yo creo que voy a poder controlar un poquito esto de para bailar tango" y los mejores o 

L-___ .L.:I.::o::.s_c::.:e:.:l::.o::.s...Jr.:. .. "' I ~ A.:. s::.: íc...:: c::.o:.:.m:.:.o'__"n:.:0C....!:p.:..ro::.v.:..o::.:c:.:a:.:.r:.:.lo:.:.s::.. . ..,:P-,o::.:r...:q!..:u::e::., ..,:a:.J más rápidos resultados se logran 
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F 

I (,.j 

Participación Comentario 

veces. honestamente. s í hago cosas COII /O para celar buscando lo que hay en uno mi smo. 
f. . .} Esto que se menciona a mi me ayuda II///cho . . l/e que pueda cambiarse. O bien 
gustó. Me hizo pensar. Es todo. Gracias. Si gusras encontrando otras formas de ver o 
<F>. entender las cosas. 

Gracias <F>. Me quedé pensando hace ralilo de los 
celos. por ejemplo de los hermanos: con los 
familiares. Porque yo ahorita ya /l/urieron mi papá y 
mi mamá. Pero. por ejemplo. yo sí celaba mucho a /l/i 
mamá. Mi papá era claro que mi herman@ e//la 
menor y mi herman@ el/la mayor y dos hermGu@s 
eran sus consentid@S. Yo me llevaba /(Jn bien con él. 
No sé. no había broncas. Hasta yo le ayudaba a mi 
papá: "Mira. esto le va a gustar a <X>. "- "Ah. si. es 
cierto. i Vamos a llevárselo! " Y con mi mamá era aIro 
rollo. Se lo pude decir antes de que /l/uriera. Pero una 
vez sí le reclamé: "Bueno. y ¿por qué no? ¿Por qué si 
1@S dos eSlábamos en f. . .). <x> y yo: porque si <X> 
y yo estábamos en f. . .}. por qué le ibas 101110 por 
ellos? Les hacías esto: les hacías el aIro. ¿Por qué 
//lll/ca recibí esos detalles?" f. . .} DeCÍa: "Es que IlÍ 
siempre fuiste más independiel1le ... HaCÍas IUs cosas y 
no veía la necesidad de estar como. sobres con ligo )' 
yo veía a <X> tan timid@. que)'o veía la necesidad 
de tenerle que estar diciendo cosas para que se 
animara: para que hiciera; para que ... Pero )'0 nunca 
pensé en lo que los demás creerían. Con <X> siempre 
f ue mu)' enfermiz@. f. . .} Luego se enfer/l/ó de f. . .} Y. a 
pesar de eso. le iba bien en la escuela. Eso a mi me 
enorgullecía y. por los cuidados tenia yo también que 
eSlar muy al pendiente constantemellle: <X>. ¿cómo 
estás? <.lo'> vamos. <X>. Sí. yo l e enliendo 
pe/l ectamenle" - me decía. f. . .} Y sí. insislí: "Y yo 
¿qué? Porque nunca me enfermé. porque no hubo 
broncas conmigo. O sea. /1//0 también necesita." Y 
dijo: "Sí. yo no había reparado en eso. Te escucho. 
Me sO/prende. " Y con una amiga. yo también lo pude 
platicar. Porque una de nuestras vecinas es una 
familia que crecimos todos juntos. Se lo reclamó 
lambién a su mamá: "Bueno mamá. y yo ¿qué?" Y le 
dijo: "Pues hija. es que tú también. hasta eras f. . .} 
Con más razón. yo tenía confianza en ti. Pero a los 
demás. necesitaba yo apoyarlos. " Y le dijo: "Sí. pero 
nosotros ¿qué?" Le so/prendió la respuesta de ella: 
"Ahorita que tú me lo dices. sí me quedo COIlIO 

pensando que U//O descuidó tal vez cosas. Pero qué 
bueno que lo dices. Pero file así. " También entiendo 
cómo mi mamá eSlaba obligada también a como no 
descuidar es/as cosas. Y yo lo entendí. Me arrepentí 

La escucha es algo que el encuadre 
propIcIa y facilila . Afinarla es un 
importante aprendizaje 
frecuentemente logrado con el grupo 
de ayuda mutua . Con esa particular 
esc ucha ll ega también la 
identi ficación con otros y con sus 
problemáticas. situaciones de vida o 
estrategias. Esto apoyado por la 
constitución del grupo como uno de 
"pares". que se consideran entre si 
iguales en un sentido especifico. 
mI smo que se hace elemento 
simbólico para la integración del 
grupo y proceso de ayuda mutua. Es 
asi que se hace posible re tomar en lo 
personal los temas y experiencias, 
incluso en sus aspectos más sutiles. 
gracias a un proceso en el que lo que 
se logra es una escucha en el sentido 
psicológico del lérmino. Se entra asi 
en una dinámica de trabajo en 
colaboración , con el que la reflexión 
y elaboración personal se integra al 
proceso grupal. 



Rol / 
Sexo 

M 

Participación 

mucho. Y yo creo que de ahi cero, cero, cero. Eso me 
ayudó mucho, haberlo hablado en su momento, Ya 
después, todo tranquilo. Pero sí fue para mí 
imporlal/te el decírselo, porque ella pudo aclarar 
cosas y yo me relajé mucho ... Me quité de fantasmas. 
Eso es lodo. 

Yo creo que es bien valioso lo que se nos comparte 
porque, justo lo que decíamos, siempre cuando no l/OS 
invitan, pel/samos el lado negativo: "Seguramente /10 

me están invitando porque ya les caí ma/." "Soy 
il/soportable. " "Soy la hija no simpática; no 
querida. " Y resulta que es al revés. Por ejemplo, el/ 
el caso de <X>, justo como la veía el / la más 
indepel/diente, el/ la más [ .. .} es que no estaba al 
pel/diellle. Entonces, ¿por qué l/O nos pOl/emos a 
pel/sar eso a veces? Igual /losotros l/OS dal/ nuestro 
espacio simplemente. No es que l/O nos quierel/ 
il/vitar. O a lo mejor l/O se les ocurrió. Pero l/O es 
porque l/O l/OS quieral/ o por algo negativo. Yo creo 
que eso es algo que yo me llevo y que tel/dré que 
pel/sar: El que /lO me lIamel/ algul/a vez l/O quiere 
decir que /lO me quieran. No es equivale/lte o que me 
rechacel/. O que haya hecho algo malo. Incluso 
pel/sarlo 11110, a veces ... Quién sabe por qué a uno le 
dal/ gOl/as de hablarle a perel/ga/lo y l/O a sutal/o. Y 
110 es porque a su/ano 11 0 /0 quieras. sillo simplemente 
por la circunstancia recurres más a otro. Es bien 
imporral/te lo que se comparte. Gracias. Cedo la 
palabra a <se/iala>. 

Gracias. Yo quiero comel/tar algo. A mí me movió 
mucho la experiel/cia que se comel/taba ahorita. Yo sí 
quiero agradecer que se permiten compartimos esto, 
porque es biel/ doloroso. Especialmel/te cual/do viel/e 
del papá; la mamá; la familia. Como sea, la pareja, 
los amigos, pues .. . "Ya el/contraré otro novio." "Ya 
el/col/traré otra amiga, " Pero, de prol/to, yo creo que 
más, más duele cual/do esto pasa en casa. Gracias 
por compartir. 

CAPiTULO IV - LA AYUDA MUTUA EN ACCiÓN 

Comentario 

Al escuchar la narración de otros en 
el grupo se encuentran fomlas de 
comprender la propia vida y 
situación. No es lo mismo que sucede 
en otros lugares, al ver una película, 
al escuchar el drama familiar narrado 
por otra persona. ¿Por qué? En la 
situación del grupo de autoayuda la 
forma de escuchar que se logra está 
relacionada con una serie de 
características, reglas, compromisos, 
supuestos básicos. Esta forma permite 
que cada integrante pueda estar todo 
el tiempo pensando en si mismo, en 
su propia vida y experiencia, en lo 
que siento al escuchar para luego 
hablarlo ante el grupo y para sí. Esto 
le permite establecer un vínculo 
personal con lo que escucha. 

Se agradece la apertura personal de 
los otros en el grupo y, con ese 
reconocimiento se establece un fuerte 
vínculo para el cuidado y respeto 
mutuos. Es menos fácil traicionar lo 
dicho en el grupo cuando llega a ser 
tan propio. Es un intercambio 
simbólico de bienes (experiencias) 
también simbólicas y de gran valor lo 
que establece una sociedad muy 
particular. 

F f. . .} Pero yo lo que hacía, yo me di cuenta de pronto Se dice en grupos que " los problemas 
de esta situación de diferel/cia. Entol/ces, lo que yo son los mismos, lo que cambia son los 
hacía era tratar de ser la mejor el/ la escuela. Que escenarios" . Lo que es igual son los 
IIIl1/ca los lIamaral/ por nil/gul/a queja. Sacar las elementos (estructurales) que nos 
mismas calificaciol/es. Pero hubo Ul/ tiempo el/ que hacen seres sujetos sociales y que 
me cal/sé: "Hago todo esto y de todos modos l/O me arman las si tuaciones en las que nos 
pelal/ . ¡ Para qué?" Y, tambiél/, alf(uiel/ me hizo ese desenvolvemos. Así se pueden 
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comentario fuera de la familia ... Que era por todo también reconocer las si tuaciones de 
eso. Tal vez ellos sentían que yo no requeria que conflicto similares y recurrentes en la 
estuvieran ahí. Por eso, porque yo estaba haciendo vida de los integrantes del grupo y las 
bien y que ellos sentían tal vez que la otra persona, posibles formas de abordarlas. 
que por cierto iba muy mal, era todo lo cOll/rario, era 
la que requería esa atención. Que yo misma, al estar 
siempre procurando ser lo mejor posible, hacia que 
no se me diera esa atención. Porque no la requería. 
Es todo. Gracias. <M>. 

M Bueno, yo ahorita me recuerda mucho mi relación con Los integrantes del grupo son pares, 
mis hermanas. Hubo un período así que pasé por una por una misma situación de vida, esto 
depresión muy fuerte, donde más bien no había ganas es fundamental para armar el espacio. 
de nada, estaba yo en f. . .] Trabajar y eSllldiar. f. . .] En este ejemplo de reunión, se puede 
Ell/onces yo tenía mucho la preferencia de mi madre. ver cómo unos participantes han 
Así como que era el favorito. Escuchaba que muchos ocupado unos lugares y otros han 
nada más se quejaban de eso. Pero justamente cuando jugado papeles complementarios, para 
me tocaba sentirlo a mí, sí se me despertó una situaciones similares. En ocasiones, 
violencia impresionante ... Ver cómo se me relegaba a como lo narrado en esta intervención, 
1111. [ ... ] Entonces, jugar ese papel me ayudó a se han jugado y hablado de varios 
comprender [ ... ] que estuvieron también en ese otro papeles. Todo lo dicho se hace 
sitio. Pero sí es una f. . .] lo que uno puede sentir por ilustrativo, revelador para el que 
sus padres. Al comparar a uno y cuando a uno le escucha. 
dicen: "Mira. deberías estar como aquél, deberías ser 
como él. " Y todo eso es verdaderamente doloroso. 
Eso es todo. <Se/iala. > 

Moderad Bueno, quisiera proponer que pasemos al "Qué Nuevamente la intervención del 
or / M aprendí hoy". ¿Hacemos otra ronda de moderador en su rol se encamina a 

(1) 
participaciones? No sé quien guste comenzar. Sí gustas seguir el plan de trabajo y establecer el 
comenzar <M>. tipo de acti vi dad que se sigue. 

Modera ro más bien es para sugerir que pasemos al "¿Qué En este caso la moderadora retoma su 
dora aprendimos hoy?" Porque estaba viendo que estamos actividad y encamina al cierre de la 

/ F 
sobre el tiempo. Adelante <F>. reunión, conforme al plan de trabajo 

que se acordó usar. 
(2) 

M Sal' <M>. Creo que lo que he aprendido de todos Parte del cierre puede llevar a una 
ustedes es cómo apaciguar esas nubes que trae uno apreciación de asuntos generales que 
dell/ro y cuestionarme ¿qué tanto soy celoso? y ¿Qué en lo personal se lograron explorar. 
quiero? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué ando buscando 
\'o? 

F ro aprendí que, por ejemplo, cuando estaban Gradualmente se va reconociendo 
proponiendo el tema dije "¡ay no l " Y, bueno, ahora también lo que produce el trabajo en el 
crt'o que lo que aprendí es que le podemos sacar jugo grupo. Es así como cada uno comienza 
a los temas que, a lo mejor en ese momento pensaba luego a trabajar para sostener el 
qu" no tenía nada qué decir. encuadre o marco de trabajo. 

F Hablar no es fáci l. Yo aprendí del lema de si soy Con el grupo se puede reconocer 
, , ., . . , . ~ .. . . • . . . I." ! . ' . ... . - ... . . . . ... .. . . . ..• . 
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celosa o l/O. Aprendí de mi misma. Crecc!r clIes/a: t3mbién la importancia de hacerle 
duele. Sin embargo, poder es/ar eJl o /ro 1l1OJIII!J1IO más ¡"rente a la resistencia que se tiene para 
/rallquila , más descallsada . ellrabajo sobre la propia persona . 

F Soy <F> . Yo lo que aprendí es a identilicanne más. '-\ \2t¡vamente buscar la ident i ficación 
Darme cuenta que estoy trabajando l11ucho en esta ~on otros ,. expresarse abierta y 
parte de mi persol/a. Darme cuel/ta todal'ia lo que me ¡rancamente. para poder asociar 
falta por trabajar. Y bueno, me doy cueJll/1 .\' aprendí libre mente y elaborar sobre los asuntos 
mucho de ustedes ho\ ·. [. . .] Yo asi me vivi . . i/lOra que que hay que trabajar. son algunas de 
estoy retolllal/do mi vida y haciel/do lo qu~ '1uiero bs estrategias que gradualmente se 
hacer para crecer, lil e s iento más libre. "3n dando oportunidad de aprovechar 

lüs integrantes. grac ias al cuidado 
",utuo y respeto que se pacta en el 
grupo, 

M Soy <M>. Lo que aprel/di hoy fue a reconocer mi , Cambiar el sentido y signi ficado que 
experiencia personal en los celos, cual/do \'ivi una se les atribuye a los sucesos y 
situaciól/ dOl/de me di cuel/ta que l/O sabia cómo se sentimientos es resultado del trabajo 
llamaba eso, pero '1ue estaba sil/tiel/do celos. Yo lo subjetivo y grupal. Es asi ljue se logran 
ubicaba el/ los otros. Decía: ')'0 l/O soy celoso. " [. . .] producir perspectivas di stintas. para 
El/ ese tiempo me empecé a dar cuel/ta COIlIO UI/ reflejo I asuntos equiparables y se que hace 
que yo tambiél/ selllia celos. Escuchál/dolos ,,"ora, a I pos ible el movimiento. la acción, el 
cada Ul/O de ustedes, me doy cuenta que no son los crec imiento personal. 
otros, nt soy yo. Somos nosotros todos los que 
sentimos celos. Pensar esto me alivia mucho. 

F Soy <F>. Hoy aprel/di que l/O I/ada más se sielllel/ Se puede también terminar con un 
celos hacia la pareja. sil/O que más biel/ es "acia las I resumen de lo tratado. para hacer 
persol/as que lile rodeal/ . Y, buel/o, puede ser que los I memoria, repasarlo y ponerlo en 
siel/ta o que los sufra de otros. A jil/ de cuel/tas, lo I acción interiormente, hasta la próxima 
mismo puede ser que me afectel/ [. .. } 

, I reu nión ... 

F Soy <F>. Aprendí que cada experienCia coincide Reconocer las semejanzas entre 
mucho. No es fácil. Hablo de lo '1ue a II/i lile pasó el/ personas, lo reconfortante de saber que 
mi caso. Ahora lo puedo hacer. Al/tes l/O lo podía I/i hay otros que sienten, sufren o 
decir. Y, buel/o, me gustaria compartirles IIl/as frases di sfrutan lo que en el fondo es 
al respecto: " Yo l/O estoy el/ eSle mUl/do para cumplir equivalente resulta confortante y 
flIS expectativas. Tú no estás el/ este 1II11l/do para además hace posible para cada uno 
cumplir mis expectativas. Yo soy yo. Tú eres tlÍ. Si 110S entregarse al trabajo necesario para 
llegamos a eJlCOllfrQr en el camillo, será maravilloso. " seguir avanzando. 

En el grupo de ayuda mutua 
frecuentemente se traen y circulan 
frases, consignas, dichos y 
pensamientos, como fonma de 
integrarse a la cultura y medio social; 
porque son ilustrativos de lo dicho; o 
porq ue proponen una manera de 
hacerle frente a situaciones. 

[. . .} EI/ térmil/os gel/erales. darles las gracias por sus Al definir las "experiencias" como lo 
" " 

, , , , " . . ." 
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I F 

M 
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experiellcias. Me llevo muchas cosas de lo que 
dijerol/. CI/al/do estás lIIás abajo, se siel/te lIIucho, se 
siel/le IIII/y feo.. pero aprel/dí ql/e l/O es porque te 
hagal/ a 1/1/ lado, silllplemel/te te estál/ dal/do espacio; 
te estál/ dal/do 1/1/ tiempo que a la vez tlÍ también 
tiel/es que darlo al otro: Su espacio; SI/ tielllpo. Es 
todo. Gracias. 

1'0 aprel/dí hoy que hablar frel/te a otras persol/as 
f. .. } ayuda mucho a escucharse a sí mismo; como que 
el/ esa posibilidad de hablarle al otro oí cosas 
cel/trales el/ lIIí vida. Aprel/dí COI/ lo que se habló. Me 
llevo varias cosas para trabajar. Me sel/tí idel/tificada 
COI1 muchos comen/arios. Eso es todo. 

Aprel/dí la importancia de sel/tirse escuchado; de 
poder hablar libremel/te: lIIal/ifestarse 1/110. f. . .} 
Poder ver el rompecabezas el/frellle de Ul/O; ver cómo 
se arma COI/ lo otro. Aprovecho para darles las 
gracias por escl/charme. f. . .} Tuve chal/ce de 
explayarme. Gracias. 

1'0 me llevo algo muy bOl/ita, muy padre, como 
respol/sable de la libreta. Estuve al/otalldo algul/as 
frases que deCÍal/ f. .. } Incluso quiel/ quiera verlas 
aquí estál/. Es padre tener la libreta y estar al/otal/do 
y escucha l/do. UI/ a frase cuál/to dice. El/ dos 
palabras dice algo biel/ bOl/ita. 1'. buel/o. tambiél/ 
quiero agradecerles el que me hayan escuchado. Me 
selllí muy a gl/sto el/ el grupo hoy. f. .. } Gracias. 

f. . .) Me da IIII/ cha tranquilidad f. . .} sel/tir que no soy 
el lÍl/ico: idel/lificarllle. Talllbién lile llevo lIIuchas 
cosas para trabajar. Porque f. . .} es cierto, hay cosas 
en mi que vienen desde atrás y que tengo que ponerme 
a revi sar, para poder entender qué sucede ahora. f. . .} 
Me sirvió baslal/te. f. .. ! Talllbiél/ me sIrvió 

Comentario 

que se intercambia ("comparte") se 
establece un régimen social y una 
valoración que hace posible retomar 
de la oferta di sponible. 

En este caso se logra un modo de 
comprender las acciones de otros que 
valora en lugar de devaluar a la 
persona, ofreciendo así la posibilidad 
de transformar el sentido de las 
acciones de otros y cambiar su efecto 
en la propia identidad. 

El nuevo integrante de grupo vive y 
comprende en su participación la 
forma de trabajo y los resultados 
posibles. Esto puede llevar a atender 
más cuidadosamente cada concepto, 
lineamiento o norma que se aplica; su 
lógica y razón de ser para luego 
colaborar para sostener el espaCIO, 
porque "me ha sido útil" . 

Cada nuevo integrante se admira de 
lo que recibe, pero reconoce poco lo 
mucho que le ofreció al grupo con su 
participación. Son los integrantes "de 
tiempo" quienes valoran, por 
experiencia, que "el nuevo es la vida 
del grupo", porque renueva la 
actividad y el avance de todos. 

Cada rol , cada actividad que se lleva 
a cabo en la reunión, para sostenerla 
en colaboración se hace también una 
forma de conocer, entender y 
aprovechar el trabajo, además de ser 
otra manera de mostrarse ante el 
grupo. 

En relación a la libreta, ésta permite 
al grupo guardar sus memorias como 
pueden ser frases, comentarios, 
acuerdos palabras, etc. 

Una persona con experiencia como 
participante también menciona lo que 
considera que el grupo ofrece, pero en 
su apreciación incluye motivos que 
sólo con expen encla se llegan a 
reconocer. Es parte de la información 



CAl'iTULO IV - LA ,\ YUDA MUTUA EN ACCiÓN 

Rol l ParticipaciólI Comentario 
Sexo 

escucharme y poderles compartir, porque a In hora de y recepción o proceso de inducción al 
compartirles. lile cayeroll varios veillles. Muchas sislema para las personas nuevas. 
gracias. 

"En el historial está la papa" se dice 
en muchos grupos y se reconoce de 
distintas formas, como aquí se hace. 

F Buello, yo lile llevo lIluchas cosas. Creo que he estado El proceso de trabajo subjetivo es 
trabajando mucho ell esta parle mía. Ahora lo que me largo, cosa que se le menciona poco 
llevo es que me hace falla ¡rabajarla más. A veces al nuevo integrante (no sea que se 
dice UIIO ya. tres mios f. . .) es suficiellte. Pero lile doy desanime y abandone la empresa) . Es 
cuellfa de que 110. Me sentí muy bien al estar aquí en los comentarios de los integrantes 
trabajalldo COII todos. f. .. } Yo me I/e\'o esta parle y experimentados y, sobretodo en sus 
pues gracias por compartir sus experiencias cOI/migo personas que se van reconociendo los 
y por escucharllle. resultados que se pueden lograr. 

Moderad Para el cierre qlús;era decir que ¡qué huellO que 110S El trabajo del grupo se celebra (por 
or dimos la oportullidad de trabajar eSTe tema! [.) ejemplo en aplausos). La amistad y 

1 M 
Persollallllellte les agradezco mucho todo lo que vínculos que se dan en el grupo se 
cOlllpa/"lieroll . A lIlí lile ha dado IIlUellO el día de hoy. expresan (por ejemplo en abrazos). El 

(3 ) ¿Nos dalllos UII aplauso? apoyo mutuo y el espacIo armado 
entre todos se refrenda (por ejemplo en 
con v l VIOS y celebraciones de 
aniversarios). El grupo de autoayuda 
es un espacio social armado para el 
trabajo personal y grupal de asuntos 
emocionales, situaciones de vida y 
colocaciones sociales de sus 
integrantes. 

Tenninada la reunión se convive en conversaciones infomlales, hablando entre otras cosas 
sobre los planes y actividades venideras . La reunión que se ilustra tem1ina con un período de 
conversación y un convite con refrescos, bebidas calientes y galletas. El secretarío guarda los 
implementos y materiales con apoyo de otros . En este caso no se sol icitan aportaciones 
económicas, por no haber gastos pendientes. Siendo el local gratuito, por ser ofrecido como un 
servicio a la comunidad por parte de una institución ajena, los gastos para éste grupo son 
mínimos. 

Entre de las cosas que se suelen hablar infom1almente después de la reunión está todo lo 
relacionado con actividades encaminadas a convocar a nuevos integrantes; visitar a otros grupos; 
producir volantes y materiales para promocionar el grupo; temas a tratar; invitados y otros 
asuntos . En general se ti ene especial cuidado en dejar la sala como estaba antes y desalojar en 
poco tiempo, espec ialmente cuando es necesario cuidar compromisos y corresponder al apoyo 
brindado por la instituc ión que fac ilita el espacio. 
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Viñetas del trabajo realizado en grupos 

En la siguiente tabla se presentan selecciones de lo expresado y luego transcrito a partir de una 
serie de reuniones de grupos de autoayuda. Todas provienen de grupos nuevos que se fundaron 
con base en las propuestas y apoyo que para los fines de investigación fue medio para explorar 
adicionalmente el tema en estudio. Estas viñetas pueden ilustrar algunas de las características y 
nociones con base en las que las y los participantes trabajan. Especialmente los conceptos en 
muchas ocasiones utópicos que son esenciales para el establecimiento de una concepción común 
del espacio social que se hace sustento de un particular tipo de trabajo grupal. 

Puede interpretarse al menos parte de lo dicho como una mera ilusión subjetiva y grupal , 
conducente tal vez solamente a una imagen falsa del trabajo que se puede realizar. Pero con las 
observaciones y el trabajo de campo, la conclusión a la que se llegó es que algunas de las muy 
positivas y aparentemente fantasiosas apreciaciones del clima del grupo, las posibilidades que 
brinda y de su carácter, permiten establecer una situación subjetiva e intersubjetiva necesarias. 
Esto es porque ayudan a establecer una concepción, principios y acuerdo común, útiles para 
llevar a cabo el tipo de trabajo de que se trata. Se manifiestan en tono positivo sobretodo para 
propiciar un clima cordial y de contención, ofrecido a cada nuevo participante y en especial 
también para los que tienen poco tiempo participando. Esto es para hacer posible tolerar las duras 
y dificiles vivencias que se narran; la violencia y carencias que se manifiestan; las actitudes 
intolerantes y recalcitrantes que se presentan en la propia participación en el grupo. Pero 
sobretodo como medio para apoyar el que cada uno establezca un vínculo o transferencia hacia el 
grupo, necesarios para superar las resistencias al efecto interpretan te propio de la participación. 
01 éase La interacción interpretan te, p. 221.) 

La apreciación positiva del grupo, su carácter y lo que con la participación se puede lograr 
es fruto de una larga experiencia que termina por integrarse a una similar forma de convocar a 
cada nuevo integrante. La necesidad de que se vayan integrando nuevas personas, para con ello 
reactivar el trabajo, es parte de lo que en cada grupo se busca. Esto por el beneficio para el ritmo 
y la calidad del trabajo necesarios para el avance de cada uno en su propio proceso subjetivo. 

En la siguiente tabla se presentan ejemplos textuales de lo manifestado en grupos. Fueron 
seleccionados para apoyar el reconocimiento del clima que se establece y de algunos de los 
componentes y elementos presentados en capítulos anteriores, así como para reflexionar algunos 
de los temas que se discutirán adelante. Los comentarios buscan ser un apoyo para vincular la 
viñeta de lo expresado en un grupo con alguno o varios de los temas tratados y propuestas de lo 
que posibilita el trabajo en este tipo de medio social y grupal. 

V;,ieta Comel/tario 

Creo que lo que he aprendido de todos ustedes es cómo apaciguar Tal vez son los propios participantes 

esas nubes que trae uno dentro. quienes mejor pueden evaluar si se 
aborda o no el conflicto afectivo 
subyacente a una problemática. 
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Viíieta Comelltario 

Yo aprendí hoy que hablar frente a otras personas ayuda mucho a Para comprender estos espacios es 

escucharse a sí mismo. Como que en esa posibilidad de hablarle al fundamental poder reconocer el 

otro oí cosas centrales en mi vida. Aprendí con lo que se habló. 
carácter analítico de la reflexión que 
se hace posible. Sería imposible de 

Me llevo \'arias cosas para trabajar. Me sentí identificada con otro modo que se lograran los efectos 
muchos comentarios. e impacto que la participación llega a 

tener. 

Aprendí la importancia de sentirse escuchado; de poder hablar 
libremente; manifestarse uno; poder ver el rompecabezas enfrente 
de uno; ver cómo se arma con lo otro. Aprovecho para darles las 
gracias por escucharme. Tuve chance de explayarnle. 

Aquí nadie te va a decir lo que tienes que hacer. Tú solita te vas a 
dar cuenta. ~adie te va a decir, "Oye, ve a ver a la psicóloga". 
No .. . tú sola sabrás. 

Bueno yo también gracias al grupo he leído algo acerca de la 
depresión. Como son enfermedades psicosomáticas que le 
llamamos. Entonces muchas veces llegamos con el médico y me 
duele acá y me duele allá. Pero exactamente no sabemos dónde 
nos duele. Y nos buscan y nos dicen que tenemos cierta 
enfernledad y el doctor nos dice que por análisis y por clínica 
estamos bien. Pero nuestro problema principal es emocional. Y 
que llegamos precisamente a enfermamos. 

Yo al menos me he dado cuenta que, poco a poco, desde que mi 
organismo empezó a protestar y a protestar desde hace algunos 
años, yo siempre me sentí enferma. Y me buscaban y me decían y 
no tenía yo nada; estaba físicamente normal. Pero yo me sentía 
muy mal. :--!i propio organismo ya estaba protestando por esa 
agresión tan fuerte que vivía. Hasta que definitivamente exploté. 
Abrí mi \'áh'ula de escape emocional y empecé a sentir que cada 
vez yo me recuperaba más emocionalmente. Cada vez me iba yo 
rescatando a mí misma y me di cuenta que yo estaba mal, que yo 
tenía que buscar una ayuda. La busqué por todas las formas, pero 
desgraciadamente muchas veces, a donde tú vas, llegas y no 
encuentras la ayuda que tú necesitas. Entonces, gracias a Dios he 
buscado, he encontrado y ahora estoy aquí. Y la verdad agradezco 
mucho que aquí se pueda externar eso que me duele, que me 
lastima, que me está lacerando por dentro . Yeso yo siento que 
poco a poco va a surgir y va a sanar más rápidamente y mejor para 
volver a sentimle bien . 

171 



VIÑETAS DEL TRABAJO REALIZADO EN GRUPOS 

Vüieta Comelltario 

Creo que cuando llegué, me hice el propósito de tenerme calma, 
de tenerme paciencia y de hacer algo, pero constante. Cuando me 
empezaba a sentir bien, digamos, lo dejaba. Entonces cuando entré 
a este grupo, entré en julio, me puse a pensar qué podía hacer para 
darme cuenta y romper. Pero siempre con constancia y paciencia. 
Solamente vaya poder ir avanzando paso a paso. No sé qué tanto 
tarde. Pero creo que paso a paso voy a ir avanzando algo. 

A mí me mo,·ió mucho la experiencia que se comentaba. Yo sí En el proceso se remUl.'ve lo 

quiero agradecer que se permiten compartimos esto, porque es reprimido y comienza la interacción 

bien doloroso. con carácter interpretante. 

Sigue ahí lo vivido y de ahí podemos sacarlo; yo en mi La forma -del proceso grupal es 

experiencia pues cada día aprendemos algo muy bonito en el frecuentemente reconocido. y 

grupo. Se trabaja una experiencia nueva en cada una de nosotras. 
analizada por los integran tes con 
mayor tiempo de part ic ipación. 

A pesar de que tenemos diferencias, nos vamos identificando. Y También e l carácter reprimido de la 
así nos platican una cosa y no se termina. experiencia sufrida, el proceso de su 

elaboración y el valor de la 
heterogeneidad. 

Yo ahori ta estaba escuchando, me revoqué también cuando era 
niña. 

Saqué mucho. Ustedes son mi fami lia. La unión es lo que hace al El grupo tiene impacto simplemente 

grupo. Aprende uno a relacionarse. como espacio de socializac ión . 

Yo quiero decirles que tengo muy claro que así como he vivido la El proceso de cambio subjl.' livo es 

<X> precisamente desde niña, también tengo muy claro que uno reconocido como uno de largo plazo 

necesita de un grupo de auto-ayuda muchos años. No tengo 
y sin soluciones mágicas. 

parámetros como para quedarme, porque creo que así como se fue 
construyendo el grupo, como una manera de responder, creo que 
me vaya tardar mucho ti empo en reconstruir una nueva manera de 
vivir, de responder. 

Nos estamos construyendo como un grupo de autoayuda. Por lo El grupo mismo es conceb ido como 

tanto, creo que cualquier miembro que quiera ingresar nos va a un proceso viviente y acti vo , que se 

fortalecer. 1\0 somos nosotras las que nos vamos a quedar. La idea 
nutre de la participación y en la 
medida de su vigor se hace mas 

es que vengan más y más personas, que nos enriquezcamos con las productivo para cada integrante. 
experiencias. tanto de nosotras como de las que vienen. Creo que 
ésa es la finalidad , que este grupo aumente, que este grupo se 
fortalezca. 

Cada vez que son las reumones, siento más confianza. Mis 
pensamientos ... he aprendido a expresar lo que siento. Cada vez al 
estar reunidos se me hace más fácil hacer un comentario. 
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Vüieta COII/ el/la/'io 

Este grupo no puede solucionar todo. Aquí venimos a platicar. A Contrario al preju icio fre~lIt:=nte en el 

cuidamos. A darnos afecto. Si ves tú que necesitas ayuda medio "pSI". l. participación en 

psicológica, pues ahí está el [centro de atención). 
grupos de autoa~ 1 lda es 
complemc11IJria de la atención 
profesional y reconocida como tal en 
ellos. 

El día de hoy aprendí que no soy la única. Que tengo varias El vínculo y procesos identifica torios 

hermanas del mismo dolor, de la misma problemática. Y confio se basan en la noción de una si milar 

más en mí, porque si una de las demás está bien, me siento similar 
situación y problemática común , 

a las demás. 

Pues lo que dice el compañero, aquí estamos todos en el mismo 
caso y estamos para ayudarnos. Esto es una ayuda mutua y 
estamos para escuchalle y para ayudarnos como grupo. 

Hace ocho días estoy en el grupo. Sí te tocan las fibras del 
sent imiento. Me doy cuenta de que sí nos estamos dando la 
confianza. 

Mi nombre es EIsa, va a ser necesario repetir varias veces nuestros 
nombres, para que poco a poco vayamos familiarizándonos con 
los nombres. 

Yo me siento bien aquí , porque aquí es mi otra familia. Los siento 
como mis hennanos, me siento en confianza. 

Tenemos más con fianza aq uí en el grupo que con la fami lia o 
amigos. 

La verdad me da mucho gusto que tú a tu edad te estés abriendo. 
Porque veme a mí, a la edad que tengo, que apenas hace 7 meses 
yo me haya dado cuenta que estaba en ese círculo. 

Ahora a ver, platícanos, dilo, escúpele, desahógate, nosotros Entrar en el proceso de trabajo con el 

estamos dispuestos a escucharte, no te vamos a juzgar. Vas a grupo frecuentemente implica un 

escuchar de todos nosotros. Hemos estado en tu lugar. proceso inicial con carácter catárt ico, 
pero ese dará paso a otros, 

El grupo me enseñó a escuchar. 

Cuando llegué era muy tímida y ahora ya ven. 

No hablé la primera vez. Dije: "¿Cómo les vaya contar mis 
cosas?" Pero poco a poco ya hab lo más. 

Son cosas personales de cada quien, pero venimos a compartirlas 
para transmitirlas y sacar lo que llevo dentro de mí. Yo creo que es 
importante manlener lo que aquí se hab le, que aquí se quede. 
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Vi/i efa 

Nosotros estamos en el problema de <X>. Es porque la verdad, me 
fa ltó orientación cuando yo era joven y niiia. Entonces sí me 
parece interesante que entre la <X>. Que pudiera entrar porque sí 
es importante, más que nada la prevención en este tipo de 
problemas. Si ella escucha de viva voz de personas con 
experiencia en esta situac ión, yo creo que le va a servir de mucho. 
Yo creo que no cometería los mismos errores que nosotros. 

Yo qUIsiera decirles algo, cuando sinceramente se dijo la 
propuesta de si <X> yo propondría que lo votáramos para tenerlo 
claro. Y ahí sí el escrutador tomará sus votos .. 

Yo siento que la mayor parte de las personas que estamos aquí 
venimos por voluntad. Solamente con voluntad la gente realmente 
aprovecha. Entonces, el hacer invitaciones a alguien, generalmente 
se pierden en el olvido. Porque la gente dice: "No, no, a mí me da 
pena. Yo a qué voy a ir." Pienso que los que víenen, es porque 
están dispuestas a oír, están dispuestos a cambiar. 

o sea que cuando yo hab lo de lo que me pasó, siento que también 
hay esa reacción en mi compal'iera, que vive o vivieron, están 
viviendo la misma situación que yo viví. 

Yo ll egue aquí pensando que era todo mágico, que iba a cambiar. 
Quien puede cambiar so lamente y únicamente y por decisión y 
vol untad propia soy yo. Creí que en mí estaba el poder, la decisíón 
y así fue como me an ime a caminar y decidí la separación, porque 
sentía una locura, ahora me siento feli z me siento libre 

Antes de llegar aquí estaba en otro tipo de grupo de autoayuda en 
la escuela. Me ha servido de mucho el compartir y escucharlas 
para yo poder ir tomando dec isiones. Si no hubiera estado en esos 
grupos, no habría podido llegar aquí. 

Este es mi tercer grupo. Yo estoy en otro grupo, pero nunca voy a 
dejar de estar en los grupos. Siento que es necesario para que siga 
aprendiendo e ir frenando esta violencia que tanto daño nos causó. 
En mi casa me hizo daño, por eso estoy aquí. Vine a tratar de 
aprender más de lo que ya he aprendido. Siento que sí se puede 
lograr. 
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Comentario 

En algunos grupos se integran 
personas de muy dislintas edades. En 
otros se incluyen bebés y niños 
durante la reunión. En cada caso se 
va estableciendo lo necesario para 
cuidar a cada uno y simultáneamente 
permitir una libre expresión de 
sentimientos y narración. 

El autorizarse para la acción es parte 
del proceso de logro de una mayor 
autonomía personal, misma que 
puede apoyarse en el grupo con base 
en la autononúa del mismo y el 
hecho de ser un espacio horizontal, 
SlIl coordinación O liderazgo 
establec ido. 

La participación es frecuentemente 
en el medio social propio de los 
grupos de autoayuda en su conjunto, 
pasando cada integrante de uno a otro 
a lo largo de t proceso. 



CAPiTULO IV - LA AYUDA MUTUA EN ACCiÓN 

Viliefa Comel/fario 

Aquí nadie te va a dar consejos. Imagínate si alguien te da un Se recibe al nuevo participante y se le 
consejo y la cosa te sale mal , pues le echas la culpa a quien te va informando, para que logre una 

aconsejó. Además cuando alguien habla de su vida, de su comprensión del proceso y el 

experiencia, es la forma como te daría el mejor consejo, desde su 
espacio. Esto es así porque solamente 
entonces podrá realmente integrarse 

experiencia. Ahí tú si lo tomas o no. al trabajo y además ayudar a sostener 
el grupo. 

Ya que entró <X> yo quiero darle la bienvenida. Espero que te 
sientas muy contenta con nosotras, Nosotros nos reunimos todos 
los miércoles . Platicamos acerca de nuestras experiencias, de lo 
que hemos viv ido y tratamos de apoyamos unas a las otras para 
resolver nuestra si tuación. Todas las personas que estamos aquí 
tenemos y hemos viv ido el problema de <X> a lo largo de toda 
nuestra vida. genera lmente desde que éramos niñas. Lo hemos 
vivido por muchos aiios en distintas formas. Entonces ese aspecto 
nos hace como compañeras, como hem1anas. Por eso es tan 
importante para nosotros que cuando llegamos a este grupo nos 
comprometemos a dos cosas: En primer lugar, a ser sumamente 
discretas. Una vez que salimos de aquí, no se cuenta nada de lo 
que se dice. Porque cuando venimos, vamos a hacer lo más 
honestas, lo más abiertas y decirle a los demás lo que nos pasa. 
Sabemos que las compañeras nos van a tratar de ayudar como si 
fueran nuestras hem1anas. Somos hermanas de nuestro dolor. Y de 
apoyamos, ésa es la finalidad. Apoyamos para salir de este 
problema y ver la vida de otra manera, ya diferente y además de 
verla diferente, ev itamos el seguir cayendo en esa situación. 
Realmente a nosotros nos da mucho gusto verte, porque 
probablemente, si cualquiera de nosotros hubiera ido a un grupo 
como éste a tu edad, hubiéramos evitado muchas cosas. 

No sé si mis compalleros estén de acuerdo, que des tu experiencia Hacer sentir cómodo al nuevo 

O que demos una poca de experiencia de nosotros mismos, para participante es el medio para que 

que te vayas ambien tando. Si te sientes agredido, si te sientes mal pueda mejor participar. Si esto se 
logra, terminará reconociendo la 

O eso, no hay problema. Tú puedes decir cómo te sientes. Si tu no utilidad del grupo para si ntismo, 
quieres que nosotros intervengamos en tu vivencia, tienes derecho. pero también habrá contribuido con 
O si no quieres decir nada también tienes derecho. Todo lo que se una problemática nueva en el grupo, 

hable aquí, aquí se queda y no sale. misma que reactivará el trabajo. 

Aquí tú eres el principal nadie mas. Nos vamos a ayudar entre 
todos. Todos somos iguales 

Tu caso se puede decir que está empezando, y sabemos que tiene 
solución por medio de este grupo. Pues para lo que tú vienes, aquí 
es escuchamos entre los compañeros, para pedir ayuda mutua, que 
aquí la tenemos. 
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Vilieta Comel/tario 

Vamos a dejar un poquito para que también nos conozcan y vamos 
a dejar experiencia de nuestra parte. Luego te vamos a dejar a ti 
para que también te conozcan. Y si él quiere opinar, o si tiene algo 
que nos pueda ayudar, también decirlo 

No me morí como yo pensaba que me iba a morir, no l11e mori . 
Aquí estoy. Lo bueno es echarle ganas y no tener miedo. porque 
por él, no puede uno hacer muchas cosas, que en verdad debíamos 
haber hecho desde el princ ipio 

Comentaba que llego a veces aquí al grupo con la 1110ral en el 
suelo, sin ganas de vivir y e l grupo me ha ser,ido; cada que vengo 
me voy otra vez con el ánimo arriba 

Pues aprendí que qué padre, no soy la única. Que hay personas Como corresponde a un espacio 

que todavía están afuera. Que padre que se encuentran hermanas soc ial , el vínculo llegará a ser 

aquí sinceras y que poco a poco va a ir creciendo ese sentimiento 
significativo y personal. 

de cariño. 

Vine en cero y con la reunión ya es uno. Hasta sOli é con el grupo. 
Me fui de aq uí muy sati sfecho. 

Me dijo mi esposo: "iYa se te quitó lo loca' Porque ya no eres la 
misma desde que estás en el grupo." 

Fue una experiencia muy bonita. Yo estaba buscando algo así. 
Tengo mucho que contar. Me metí al grupo por casualidad. Vine a 
ver qué podía aprender de <X> y en vez de eso me metí aquí, nada 
más para ver qué estaban haciendo y las encontré. 

Pues yo les agradezco el hecho de que me esté yo escuchando y 
que me estén escuchando también, con toda mi problemática. 

Mi esposa y yo como pareja hemos vivido mejor. Gracias. 

El hablar me ha ayudado con mi pareja. 

Cuando mi esposo está en casa, yo lo invito para que venga al 
grupo. Espero un día convencerlo. 

Con el cambio de acti tud de uno, los esposos verán que no se 
pierde el tiempo aquí. 

Aquí tengo amigos. 
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Vbie/a Comell/ario 

Tú que estás pequeña ahorita, qué bueno que te des cuenta que ese 
velo lo vas a quitar. Y que tú, ojalá permanezcas en el grupo, 
porque si lo dejas y te sigues quedando con la venda, te vas a pasar 
años como nosotras. Y caemos con parejas alcohólicas, con 
parejas que son agresivas y nos damos cuenta después de muchos 
años. 

Yo lo que aprendí es a identificarme más. Darme cuenta que estoy 
trabajando mucho en esta parte de mi persona. Darme cuenta 
todavía lo que me falta por trabajar. Y bueno, me doy cuenta y 
aprendí mucho de ustedes hoy. 

Yo también viví en parte muchas cosas, similares a las suyas. 
Simi lares a todas. Porque si estamos aquí reunidas es por el mismo 
problema. 

Que bueno que nosotras estamos aquí en este grupo. Que bueno 
que llegamos a este lugar para poder extemar todo lo que nos 
molesta por dentro, para así mismo aliviamos. 

Gracias por estar aquí todas juntas, porque nos hemos dado la 
oportunidad de compartir nuestras expenenclas para poderlas 
superar y sigo adelante. 

Estoy aprendiendo nuevas cosas. Estoy aquí en el grupo, 
aprendiendo algo que yo ignoraba, algo que para mí era difici l de 
descubrirlo y de aprenderlo. Y ahorita sí espero no dejar de vivir 
algo con ustedes desde el principio, porque la verdad sí me ha 
ayudado bastante. 

Yo he aprendido mucho aq uí y espero aprender más con el grupo 
de autoayuda; más que nada para poder ayudar a otras personas. 
Aprendí mucho del grupo. Me gusta veni r. 

Crónica del desarrollo y participación en un grupo 

El siguiente texto se ofrece para ilustrar algo de lo que integrantes de grupo suelen reportar como 
resultados de su participación y también un ejemplo del desarro llo de un grupo. Fue preparado 
por integrantes del grupo Libertad que tiene como lema "Piensa y actúa con libertad". Se leyó al 
inicio de la reunión con la que se celebró el 2° aniversario del grupo, el 24 de septiembre de 2003 . 
Después del texto preparado por las participantes se incluye la transcripción de una serie de 
comentarios hechos por cada una, antes de iniciar el excelente desayuno que prepararon para la 
celebración. Fuimos invitados los profesionales que apoyamos inicialmente la fundación del 
grupo y funcionarios de la asociación que les apoya con un espacio para reunirse cada semana. 
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Crónica preparada por las integrantes de un grupo 

El día 28 de Septiembre de 2001, el Grupo de Auto Ayuda para mujeres que habían vivido 
violencia comenzó a funcionar en las Instalaciones de la Unidad de Atención y Prevención de la 
Violencia lntrafamiliar (UAPVIF) Iztacalco, lugar a donde tiempo atrás habíamos llegado para 
so licitar ayuda. Allí encontramos orientación psicológica, jurídica y social. Posteriormente 
algunas fuimos invitadas a formar un grupo de auto ayuda, lo que significaba dar un gran paso en 
nuestra responsabilidad, pues a partir de ese momento éramos autónomas y por lo tanto 
tomábamos las riendas de nuestra vida, aplicando lo aprendido y favoreciendo nuestro 
crecimiento con la experiencia vivida por cada una de nosotras y de las personas que se fueran 
incorporando. 

Para poder funcionar recibimos asesoría inicial del programa de apoyo a grupos de ayuda 
mutua, el profesor Rolando Montaíio Fraire y su equipo de la Universidad Autónoma 
Metropolitana - Unidad Xochimilco y de los psicólogos con quienes habíamos comenzado 
nuestra reestructuración personal : Claudia Benítez Guzmán y Francisco IÍvila García, personas 
muy queridas y a quienes nunca tendremos con que pagar su amor, entrega y dedicación 
profesional a las personas que llegamos maltratadas al UAPVlF. 

Durante este tiempo hemos logrado que el grupo trabaje por consenso, sometiendo a 
votación cualquier propuesta. Así surgió el nombre "Libertad" y el tema del grupo: "Piensa y 
actúa con libertad". Asimismo y de manera participativa diseñamos los volantes, cartelones y 
mantas que usamos para invitar a otras mujeres a integrarse con nosotras. 

Debido a las modificaciones en el edificio que alberga a la UAPVIF, desde la mitad de 
noviembre 2001 y hasta enero 2002 sesionamos en el ClAM de Iztacalco . Este cambio de sede 
influyó para que desertaran algunas de las integrantes. El problema de no tener una sede 
definitiva, lo que hacía incómoda nuestra labor, fue solucionado en el mes de agosto del 2002. 
Actualmente sesionamos permanentemente en el salón de usos múltiples de Fortaleza, A.e. en 
la misma Delegación Iztacalco y adyacente a la UAPVlF. 

Entre los meses de enero y marzo de 2002 fuimos invitadas a participar en las Jamadas de 
prevención a la violencia familiar de la misma Delegac ión, enfrentándonos así al trabajo en 
comunidad, platicando sobre nuestra labor con mujeres en mercados, con personas que se 
acercaban al stand, o con las que pasaban por la calle. Algunas escuchaban con timidez. Otras se 
interesaban. Algunas dec ían que iban a venir. Otras rechazaban el mensaje, diciendo que ellas no 
vivían eso, pero que se lo iban a comentar a quien sí lo sufría. Al final , una que otra llegaba al 
grupo. Pero para las que participamos, estas actividades nos fortalecieron, dándonos seguridad y 
confianza en nosotras mismas. 

En los meses de abril y mayo del mismo año asistimos al primer Curso para replicadores 
de no violencia, el cual nos proporcionó conocimientos sobre la magnitud del problema de la 
violencia, tanto en México como en otros países; sus causas; qué avances hay en las leyes y qué 
elementos podemos usar, para resolver conflictos sin violencia. Como resultado de este curso, 
nuestro crecimiento personal se vio nuevamente favorecido. 

El Grupo de Auto A)'uda Libertad mantiene relaciones con otros grupos hem1anos. Así, 
hemos sido visitadas en Marzo por el grupo mixto de autoayuda de la UAPVIF de la Delegación 
Venustiano Carranza y por el grupo de autoayuda para hombres de nuestra propia Unidad. Por 
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otra parte, en noviembre de 200 1 nosotras visitamos al grupo que sesiona en lztapalapa. De todos 
ellos tomamos sus puntos de vista para enriquecer nuestra asociación. 

Durante nuestro segundo año de funcionamien to empezamos a crecer en número de 
participantes, lo cual nos dio nuevos bríos para continuar. Al parecer la fase de resistencia, con 
pocas asistentes, había pasado poniendo a prueba la fortaleza de las que iniciamos. 

También participamos en la filmación de un video elaborado por la UAM, donde relatamos 
por qué, cómo, cuándo y qué habíamos obtenido con el grupo. El 14 de marzo de 2003 
participamos en el Canal Once de televisión del Instituto Politécnico Nacional en la trasmisión 
del programa "Diálogos en Confianza", manifestando los bene li cios obtenidos al pertenecer a un 
grupo de auto ayuda. 

El grupo Libertad. haciendo honor a su nombre, ha defendido su autonomia, elemento 
fundamental en su desempeI'io. Al cabo de dos ai\os de funcionamiento continuo hemos tenido 
más de 75 sesiones. Nuestro grupo ha trabajado teniendo como apoyo el Manual de Trabajo para 
Grupos de Ayuda Mutua y materiales de apoyo como la Bitácora de Juntas . lo cual nos ha 
pem1itido basamos en los principios de confidencialidad; participación; honestidad: discrec ión; 
valor; solidaridad; puntualidad y asistencia regular, así como el respeto a cualquier creencia 
religiosa o política de las participantes. Somos concientes que el camino para reestructuramos es 
largo, pero tenemos la valentía y estamos dispuestas para avanzar paso a paso, hasta que nuestra 
auto estima y confianza en nosotras mismas nos pennitan una vida mejor. 

Concientes de todo lo anterior, iniciamos este tercer ai'io llenas de fe y esperanza en nuestro 
porvelllr. 

Comelltarios de las participantes ell el 2" alliversario de l/U grupo 

En cada uno de los siguientes párrafos se transcribe el comentario de una integrante di stinta del 
grupo "Libertad". La secuencia es la misma que la de participación en la reunión indicada: 

• Buenos días. En primer lugar, felicidades a las integrantes de este grupo. Yo era una mujer 
insegura completamente, tímida, no me valía por mi misma. Sentía que no valía yo nada, 
hasta que como dicen el que busca encuentra y dios me trajo aquí. Cuando ll egué, a Paty le 
dije que necesitaba ayuda. Yo llego cada ocho días aquí y hagan de cuenta que es un oxígeno 
para lo que resta de la semana y volver a seguir caminando en la vida. Como le acabo de decir 
al doctor, es mi primer convivio en mi vida en que voy a participar. A mis 57 ai\os, que este 
sea mi primer convivio, cuando ahora veo que hasta en las escuelas hay esto. Yo nunca lo 
tuve en mis tiempos. Es algo tan emotivo para mi que les recomendaría a todas las personas a 
que vinieran al grupo. Cuanta falta nos hace este grupo. Muchas gracias. 

• Buenos días, mi nombre es Camen. Yo creo que yo llegué en el momento preciso. En la 
desesperación. En la inseguridad. Teniendo muchos problemas desde mi niñez. Pero al 
escuchar a mis compañeras esto me fue haciendo ver que yo era una persona importante; que 
yo valía como mujer. Gracias a mis compañeras, porque yo necesito del grupo y de mis 
compañeras . Me di cuenta que no era tan grande ta l vez el prob lema que yo tenía. Al escuchar 
a las compañeras y viendo que había problemas mas grandes, yo me daba cuenta que aqu í en 
el grupo me iba yo a estar retroalimentando de las experiencias de ellas. Y le doy gracias al 
psicólogo Francisco porque fue en la UA VIF de aquél lado donde comencé. Y todo esto me 
ha dado la oportunidad de hablar y de expresar mis sentimientos. A veces el llorar, el sentir la 
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alegría gracias a mis compañeras y a mi grupo. Le doy gracias a dios que me permite estar 
aqui en el lugar preciso, para no seguir dañando a mi familia por la violencia familiar. Es 
todo. 

• Bueno, mi nombre es Susana. Yo aquí estoy ahora si que superando muchas cosas que viví. 
Pensar que anteriormente sentía yo que ya no podía seguir adelante con todos los problemas 
que viví y ahora digo , sí, sí puedo estar. Tal vez no bien, porque no puedo decir que estoy 
bien. Todavía me sigue atormentando el pasado. Pero pues quiero seguir adelante. Y quiero 
seguir superando todo lo pasado, porque todavía me sigue doliendo muchísimo el pasado. 
Pero aq uí estoy y quiero seguir adelante. Es todo. 

• Yo que puedo decir, verdad, si apenas voy empezando. Soy la nueva del grupo. Fui invitada 
por una amiga que me conoce y que vio en mi ese sufrimiento, de mi hijo verdad. Porque 
tengo un esposo muy bueno, pero en la vida no todo es perfecto y mis hijos son lo que yo 
quiero mucho. Siento que me hacía falta algo, que me dijeran algo. Pero yo decía que con un 
favor que yo les diera a mis hijos iba yo a solucionar. Pero me decía mi amiga: "Primero 
necesitas estar bien tu, sentirte segura tu, quererte tu, porque tu eres importante". Yo creo que 
para mi lo mas importante son mis hijos. Pero me dicen, "¿cómo vas a sentir que son 
importantes tus hijos si tu no te tomas la importancia?" Ha sido muy poquito el tiempo que he 
estado aquí, pero siento que voy a sacar mucho. Gracias. 

• Buenos días. Mi nombre es Mercedes. También ya llevo tiempo aquí, casi los dos años. El 
aiio pasado estuve con ustedes [en el l er. aniversario l. Le doy gracias a todas las personas que 
han venido a apoyamos. Pero yo le doy las gracias a Paty y a Lety que son quienes apoyan 
mucho al grupo. Yo he aprendido mucho de ellas. En mi caso pues siempre ha sido así como 
eso que dicen la libertad de la mujer; los derechos de la mujer. Apoyo mucho eso. A lo mejor 
no es tanto eso, sino el respeto de cada persona que nos merecemos, ya sean ustedes o yo 
verdad. A través del ti empo he visto que yo también me merezco un respeto . A mi me ha 
ayudado muchísimo. Ap311e de que ya venía un poco firme en mis ideas, lo único que me 
faltaba era aquél empujoncito para tomar decisiones. Por frías que parezcan, a veces si uno 
ama a las personas, a veces uno tiene que tirarles el balde de agua para que realmente 
entiendan. Porque algunas veces me lo hicieron a mi. Y es doloroso, pero a la vez es bueno, 
porque solamente a veces así encuentra uno la verdad. En mi caso yo estoy feliz, porque yo ya 
no me siento triste, como cuando llegué yo aquí que me sentía yo depresiva, triste. De nada 
lloraba y me sentía yo sola. Hoy no, porque yo aquí puedo expresar lo que siento y lo que no 
me gusta. Sé aceptar cuando alguna de mis compañeras pues hacemos algunas observaciones. 
No exactamente consejos, pero aquí pues eso de ayuda mutua, realmente aprendemos unas de 
otras yeso me parece perfecto. Como decía Carmen, así no lastimamos a las personas que nos 
rodean, verdad. La vida es muy hermosa como para ser pesimista todo el tiempo. 
Desgraciadamente, no todas nos damos la oportunidad, pero el año pasado éramos menos y 
ahora ya formamos un grupo de 8 a 10 personas. Eso es bueno, porque ojalá y toda la gente se 
diera la oportunidad. Pero yo espero que día con día vaya creciendo este grupo y no nada más 
para mi . A mi me ha ayudado bastante y pues, puede ayudar a mas gente. Necesitamos 
hablarles de lo que es la ayuda mutua. Gracias por escucharme. 

• Buenos días, mi nombre es Leticia. Yo creo que uno de los puntos que acaba de tocar Meche 
es algo muy satisfactorio y que en este caso, en lo personal se hace muy grande. Es la 
retroalimentación que entre todas nos damos. Todas aprendemos de todas. Todas reforzamos 
nuestra autoestima. Y con esto nuestra seguridad y el ánimo de que podamos ir creciendo 
como personas. DamC's cuenta que verdaderamente somos importantes. Por medio de esto, al 
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darnos la importancia. también redunda en que nuestra familia ti ene y recoge los logros que 
nosotras vamos cosechando. En mi caso especial me ha servido muchísimo estar en este 
grupo, porque me siento muy útil. A mi en lo especial me ha ayudado el saber el desapego. 
Me costaba mucho trabajo el dcsapego con mis hijos, sobretodo. Pero en este grupo me he 
dado cuenta que si yo estoy bien, todo lo demas va a estar bien. Muchas gracias. 

• Mi nombre es Patrici a y tengo los dos afios trabajando en el grupo. Previamente y gracias a 
Francisco y a Claud ia [de la UAPYIFj di los primeros pasos para adquirir una mayor 
autoestima, una mayor confianza en mi misma y además poder tomar decisiones de manera 
tranquila y no angustiada. Ha sido para mi muy valioso estar en este grupo, porque no 
solamente he sentido todo eso que les mencionaban anteriormente, sino también otras cosas 
aparte, como es tenerle paciencia a mis compañeras y danne cuenta que cada una de nosotras 
tiene un ritmo de crecimiento. Tenemos que estar muy sensibles, para el momento en que 
alguien da un paso adelante. Captarlo y felicitarla, porque a partir de esa felicitación que es 
tan importante de cada una de nosotras podemos dar otros pasos. Para mi ha sido realmente 
muy valioso estar en este grupo. Le doy gracias a dios que me ha permitido llegar aquí. 
Gracias. 

• Mi nombre es Yero. Yo doy la mas cordial felicitación a ustedes . Aprendí muchas cosa de 
ustedes el tiempo que estuve a su lado. Siento que ahora me siento suficientemente mujer para 
tomar una decisión en mi vida y saber lo que soy. Felicidades. 

El grupo de ayuda mutua para mujeres Libertad, cuyo lema es "Piensa y actúa COIl 

liber/(uf', se reúne todos los miércoles de 10:00 a 12:00 hrs. en el salón de usos múltiples de 
Fortaleza, A.C.. adyacente a la Ullidad de Atellcióll y Prevellción de la Violencia Familiar -
UAPVIF Izlacalco. Oriente 116 s/n entre Juan Corbonero y sur 177, Col. Cuchilla Ramos Millán, 
Tel: 56-50-18-03, Delegación IztacaJco, México, D.F., México. 

El grupo de autoayuda y la familia 

En esta sección se busca describir, a partir de una sistematización de algunas de las observaciones 
realizadas y de algunas entrevistas, cómo el grupo de autoayuda en tanto forma de organización y 
respuesta social, se vincula e influye en el entramado social del que fonna parte. En este caso se 
abordara la relación entre el gl'llpo de awoayuda y la fa milia. 

Entablando un dialogo con un reconocido autor del estudio y comprensión de la dinámica 
familiar, Salvador Minuchin, a partir de su clásico libro Familias y terapia familiar, se exploran 
algunos elementos del trabajo que se realiza en grupos de auto ayuda y su relación con el entomo 
familiar de los participantes de grupo. Utilizando algunos conceptos comúnmente aplicados al 
estudio de la familia y otros correspondientes a la técnica aplicada en terapia familiar, 
buscaremos ilustrar algunas características de la dinámica que se presenta en grupos de auto ayuda 
y su interrelación con el medio familiar de las y los participantes. Para mejor ilustrar cada asunto 
se integran también citas a partir de lo manifestado por integrantes de grupos de autoayuda. 

Para el aprendizaje y cambio subjetivo, especialmente en lo correspondiente a la 
participación social, algo de lo que un en tomo de contención y apoyo para sujetos en situaciones 
de conflicto subjetivo debiera ofrecer es la posibilidad de conocer y probar estrategias, 
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modalidades de subjetividad y fonnas de inserción social. Es decir. seria Importante que se 
pudiera en alguna medida llegar a vencer la repetición. para arribar a "formas de ser" y una 
configuración subjetiva que se pueda sentir y considerar mejor. Este es el caso especialmente 
cuando los problemas a resolver no hayan podido ser cabalmente analizados, por ser pertinentes a 
cuestiones inconscientes en el sujeto, o bien por ser parte de procesos que la propia dinámica 
social de la fami lia oculta. (Y frecuentemente por ambos motivos en mancuerna.) 

El grupo de autoayuda se ll ega a hacer una "otra familia" para muchos de sus participantes. 
Como la familia, ofrece nonnas y valores va lidados en su interi or. Es también un lugar hecho 
para la soc ialización, es decir, para el cambio subjetivo ubicado soc ial y cullUralmente de 
personas con problemáticas, configuraciones y característ icas o colocaciones sociales 
problemáticas. Se llega a hacer un espacio de contención y para el apoyo emocional , ent re 
personas en una similar situación, pares que se consideran a sí mismos her/llanos "con un mismo 
problema común" (sic). Como la familia, el grupo de autoayuda "es un sistema que opera a través 
de pautas transaccionales" (Minuchin, 1983:86) que definen nuevos modos de actuar y 
eventualmente,formas de ser de los participantes, acordes a un entorno social y cultural dados. 

Estos grupos no só lo ofrecen algunas respuestas específicas, que sus integrantes han 
encontrado útiles, sino que también, más importante, ofrece a cada participante un entorno social 
y grupal para que, en colaboración con sus pares, realice un análisis detallado de su problemática 
y situación. Eventualmente esto puede pennitirie modificaciones en su fornla de ser y actuar o de 
percibir las cosas y también nuevas maneras de colocarse o manejarse socialmente. Los 
problemas de los participantes suelen ser efecto de dinámicas disfuncionales, propias de sus 
entornos familiares y de colocaciones desventajosas que as umieron, propias de las si tuaciones en 
las que se constituyeron como suj etos. 

Además de lo anterior, cada grupo es parte integral y produclO del en torno social más 
amplio, por lo que asume características culturales y políticas particulares. 

Las variaciones de la dinámica familiar son efecto de cambios en otros aspectos de la 
cultura. Confornle la sociedad en general se transfonna, se establecen va lores culturales que 
modifican a la familia . En algunos casos el discurso y propuestas de un grupo de autoayuda se 
constituye en una contracultura o cultura alternativa a valores y esquemas establecidos. 

Cada grupo ofrece a sus participantes nonnas, una ética y patrones de conducta que se han 
hecho parte de la sub-cultura que constituye con respecto a una problemática o situación de vida 
específica que ahí se trabaja. Cuando algún elemento se integra a la propuesta de trabajo es 
generalmente porque ha sido de utilidad, como medio para abordar la problemática específica y 
para la socialización o re-sociali zación de sus integrantes. En muchos casos, para quienes acuden 
a un grupo los patrones culturales y de comportamiento aceptados y difundidos en el medio 
social próx imo han sido el origen de conformaciones subjetivas en conflicto. (Sea este intra
subjetivo o del suj eto con su medio soc ial, si es que esta es una diferenciación digna de hacerse.) 

En gran medida los conflictos de quienes acuden a un grupo son el resultado de una form a 
exacerbada de manifestar comportamientos aprendidos en el seno de sus familias, los cuales 
metafóricamente pueden ser considerados ' lenguajes'. Confonne se aborda el conflicto, cada 
persona logra una mayor comprensión del uso y aplicación específicos de este simbolismo, 
gramática y significados. Es así que puede reconocer, hacer suyas y construir alternativas viab les 
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subjetiva y socialmente. Esto implica también su incidencia en los ámbitos microsociales más 
próximos. Primordialmente esto es en la familia. 

La siguiente reflexión integra una serie de ejemplos y viñetas, con lo expresado 
textualmente por integrantes de grupo y sus familias . Se desarrolla con ello una discusión sobre 
este proceso, incidencia y relación recíproca. 

El cOllflicto familiar y el grupo 

El individuo que vive en el seno de una familia es IUI miembro de UII sistema social al 
que debe adaptarse. Sus acciones se encuentran regidas por las características del 
sistema. y estas características incluyen los efec/oi de SIIS propias acciones pasadas 
(Milluchill . /983 :30). 

En una familia di sfuncional, cada uno de sus integrantes puede hacer manifiesto el conflicto 
subjetivo interno que resulta de la problemática familiar. Además de los desórdenes 
psicosomáticos o las dificultades laborales o escolares, algunos integrantes pueden integrar de 
manera exacerbada algunos de los problemáticos patrones de comportamiento social propios de 
sus familias. 

Los patrones de comportamiento de cada familia constituyen lo que podemos denominar un 
lenguaje en la misma. Tienen una función comunicativa, como medio para la interacción. Pero 
también establecen una estructura micro-social específica. lntegra valores y nonnas mora les y 
éticas particulares. Muchos de los elementos de este lenguaje provienen del medio cultural, pero 
tienen en cada medio fami liar particularidades específicas. Se componen de elementos verbales, 
pero también de fonnas de cocinar, comer, apreciar los alimentos, vestir, discutir, demostrar 
cariño, beber, saludar, etc . Estas modalidades particulares que toma la interacción social en un 
medio específico, propios de cada familia, mediante los que se desenvuelve su panicular 
dinámica y proceso, al integrarse de mal/era exacerbada en la constitución propia de algún 
integrante, llegan a hacerse el lugar el/ el que se hace visible el cOl/flicto. sea este familiar o 
psíquico (dependiendo la modalidad de observación y anál isis) . 

La porción o fornla de lenguaje y socialización que esto representa, propio de una familia 
pero presentado de manera inadecuada, extrema y obstacu lizante en una persona, es lo que se 
mal/ifiesta como conflicto subjetivo. Dicho patrón de comportamiento se hace, con el tiempo, 
parte de la confonnación subjetiva de alguna persona. Y luego llega a asignársele como "su" 
problema, desde la visión del resto de la familia . 

El comportamiento que es llevado al extremo por uno o más miembros de la familia es, 
frecuentemente, aquel que es utilizado como válvula de escape o el medio más común para la 
manifestación de conflictos y problemas irresolubles en esa familia y proceso particulares. 

Los mecanismos proyectivos, aplicados por las personas y en el medio social que es la 
fam il ia de manera concertada, aunque sea inconscientemente, son la causa de que el conflicto del 
conjunto sea desplazado a uno o unos pocos de sus integrantes, por parte del resto. "Cuando 
existen situaciones de desequi librio del sistema [famili ar], es habitual que los miembros de la 
familia consideren que los otros miembros no cumplen con sus obligaciones. Aparecen entonces 
requerimientos de lealtad familiar y maniobras de inducción de culpabi lidad" (Minuchin, 1983: 
86). 
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En palabras de un integrante de grupo: 

Es más fácil culpar a alguien o a cualquier cosa exterior que admitir que en mi o en 
mi familia hay un problema que hay que resolver. 

La participación en un grupo 

Se propone aquí que la participación en un grupo de auto ayuda es un encuentro entre personas en 
un entorno normado específicamente para la escucha que se puede hacer un espacio de 
contención y apoyo emocional. A partir de lo reseñado por una participante de grupo, veamos un 
ejemplo de la forma en que en un caso particular una persona comenzó a asistir a un grupo: 

Me sentía i/lconforme. No sabía que me pasaba. Me deprimía frecuentem ente. 
Pasaban días y no me levantaba de la cama. Dificilmente me levantaba al bmio. Me 
irritaba CO/l facilidad de todo y de nada. Quería golpear a cualquiera que se me 
pusiera enfrente. No perdía oportunidad de discutir. No sentía interés por nadie ni 
nada. Las peleas con mi familia cada vez eran más frecuentes y más crudas. No veía 
a nadie. Me angustiaba y me armiaba los brazos; me jalaba el cabello; me golpeaba 
en la cabeza; pateaba las puertas. Pensaba en la muerte constantemente. Con los 
psicólogos simplemente no me acoplaba; con ninguno de los cuatro con los que 
traté. Había oído mencionar un grupo. Tenía miedo, tal vez de que hubiera gente 
que hubiera cometido algún delito, pero no sabía que hacer. Me semi" 
terriblemente sola. Mi hermano decía 'sólo los locos van a un grupo así' y yo no 
estaba loca. Fui a un grupo cercano, cuidándome de que nadie me viera entrar. 

(Esta participante se integró a un grupo con casi diez años de trabajo continuo y una nutrida 
concurrencia en el Distrito Federal en México que opera bajo un modelo propio y específico 
(distinto al de 12 pasos). La forma de trabajo en este grupo integra los elementos básicos de 
trabajo grupal de ayuda mutua discutidos en esta tesis.) 

EL grupo y LafallliLia 

En estos grupos frecuentemente se considera que la aceptación por parte de la familia de este 
sistema se logrará eventualmente, gracias a los cambios que realice el participante de grupo en 
su propia persona. Confom1e el participante logre una mayor tranquilidad y capacidad para hacer 
frente a situaciones diversas, se considera que el propio integrante se hará un ejemplo vivo de la 
aplicación de los principios aprendidos en el grupo y, de esa manera, podrá propiciar que otros 
aprendan y hasta lleguen a participar. Como efecto de la participación se considera que se logrará 
beneficiar a la familia al menos con el propio cambio subjetivo. 

Bajo la protección simbólica y en ocasiones absolutamente real del secreto interno 
(anonimato) y gracias a la regulación y encauce de la interacción que ofrecen los conceptos, 
nonnas, principios y mecanismos de trabajo di scutidos en el capítulo precedente, se considera 
que se establece un espacio en el que cada integrante puede presentar su problemática subjetiva y 
al mismo tiempo su propia perspectiva sobre la dinámica y conflictos familiares de los que es 
producto y parte. Al ofrecer ante el grupo sus experiencias y sentimientos, particulannente 
aquellos que le ocasionan conflicto y escuchar a otros, proponemos que se hace posible 
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contraponerlos con los que consideren equiparab les en otros participalllcs y aprender en el 
proceso. 

Si todo esto es así, el grupo se haría un medio para que cada integrante estudiara detalles de 
su propia colocación familiar y de pareja, sus fantasías y temores, los mitos y supuestos propios y 
de su medio yen general todo 10 que siente y vive, con base en lo visto y escuchado en el grupo y 
gracias a la estructura que le es propia. En las observaciones reali zadas, tanto en grupos 
preexistentes como en aquellos que retomaron el modelo diseñado con este proyecto, como se 
intenta ilustrar con los ejemplos presentados en este capítulo, se observaron repetidamente 
similares procesos de participación. 

Para un nuevo participante, llegar a un medio social configurado para aceptarlo, recibirlo y 
valorarlo como sujeto, sin juicio aparente y con una calidez grande y casi estandarizada, parece 
cancelarse, al menos en ese momento y lugar, el estigma social y la culpabilización familiar a la 
que es o se siente sujeto. 

Intentamos ilustrar 10 anterior con otro fragmento de una entrevista a un integrante de grupo 
de autoayuda: 

Una vez que estuve en el gmpo, fil e como si me quitaral/ 1111 gral/ peso de el/cima. Oí 
hablar a U/IQ persona; de momel/to pel/sé que alguiel/ le había cOl/ /(Ido mi vida y le 
había descrito como me sel/tía; era tal/ parecido lo q/le decía a lo mío. que me di 
cuel/ta que l/O soy la lÍl/ica que sufre por esas cosas, que l/O soy rara I/i l/oda por el 
estilo. UI/ homosexual habló de sus selllimiel/tos abiertamel/te y COI/ eso sel/tí que 
yo podía hablar de cualquier cosa y que l/odie se iba a espal//(Ir, I/i me ibal/ a 
reclw:ar I/i a tratar de dar cOI/se jos. Sel/tí bOl/ita que la gel/te el/ el gmpo me 
saludaba y lile Sal/reía. Me pregul/tabal/ lIIi I/olllbre y eral/ m/ly alllables. Traté de 
eSCl/char. Me dijerol/ '1/1e pusiera atellciól/ a lo que decía el compwieru q/le estaba 
el/ la ¡ribww. A algul/os l/O los podía I/ i ver; sel/tía 1111 rechazo fel/omel/al. Me 
dijerol/ q/le era porque o les tel/ía el/vidia, o era igualita a esa persol/a. Después de 
que estuve en lina o dos juntas me fui a mi casa, sill sell tir esas aguj'as calielltes en 
la cabe:a. Me sel/tí tral/q/lila 

Mi herlllal/a se sorprel/de de cómo mi agresividad ha bajado; ya l/O estallo a la 
lIIel/or provocaciól/. I/i busco pelearme COI/ cualquiera y el/ dOl/de quiera. Dice '1/1e 
lIIi cara ya l/O parece de sargelllo 11101 pagado. Cada que lile ve, me pregul/ta del 
gr/lpo. L/lego l/O sé si cOl/tarle o l/O, por eso del allol/illlato. 

Es frecuente encontrar a varios integrantes de una misma familia en un grupo. En otros 
casos. distintos integrantes de una misma familia asisten a grupos que pueden incluso ser de 
distinto tipo, modelo de trabajo, asociación o tema eje. El diálogo mediado, los principios 
difundidos en consignas tales como 110 soy culpable, p ero sí responsable; vive y deja vivir; poco 
a poco se llega lejos y las diversas normas de cada grupo específico, así como las que son 
comunes a los diversos tipos y asociaciones de grupos, establecen esquemas de acción y pautas 
de interacción o transaccionales, mismas que cada participante hace propias. A lo largo de la 
participación en uno o varios grupos se illternalizall conceptos; modalidades de interacción y 
negociación; nociones y estrategias que se asimilan, luego de que se reconocen como útiles, sea 
en el plano simbólico o práctico. 
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Al escuchar las experiencias que otros presentan ante el grupo se suscitan recuerdos o 
sentimientos, que configuran una temáti ca general de las subsecuentes participaciones. Con base 
en ello, otros integrantes ofrecen en sus part ic ipac iones ante el grupo lo que puede considerarse 
que son respuestas, o hasta recomendaciones presentadas sutilmente, con base en el principio de 
hablar de sí mi smos, relati vas a las di versas fomlas de abordar y resolver situaciones de vida que 
se consideran equiparables a las presentadas ante el grupo previamente en la misma reunión. Se 
dice en ocasiones que 'e l grupo es una fábrica de chalecos; te lo pones si te queda' . Esta frase 
puede ser muy ilustrati va del tipo de mecanismo socia l que se establece bajo el encuadre. (Véase 
El grupo de aUloayuda cama el/ lom o social y s imbólico, p. 20 1) 

Se puede decir que el gru po es un centro de integración de experiencias y estrategias de 
vida, muchas de ellas específicas a problemáticas o conformaciones subjeti vas particulares. 
Algunos de estos principios, que inicialmente son presentados por participantes específicos, se 
hacen parte de las estrategias que se van difundiendo sistemáticamente, generalmente mediante 
frases y consignas que se repiten. Estas frases y consignas o nociones explicativas de procesos y 
situaciones específicas ll egan a ser asimiladas por las propias familias de los integrantes, al ser y 
hacerse parte del discurso del participante. 

El trabajo en el grupo suele ofrecer fomlas de comprender problemáticas y modalidades 
subjetivas particulares. Al respecto, otra participante de grupo nos da algunos ejemplos: 

A veces siel/lo que vaya paso de IOrl1lga. Me dicel/ el/ el grupo que poco a poco se 
va lejos y que viva el día de hoy. Creo que liel/el/ razól/ . Si lile pongo a recordar las 
ocasiones eH los que me permilí sentirme ofendida por mi pareja, entonces empiezo 
a buscarle pleilo y todo el asul/lo lerlll il/a el/ siluaciol/es super tensas. No me gusla; 
mejor voy al gmpo a desahogarme. por mi propio biel/estar, pues el vivir peleal/do 
y a disguslo por lOdo y COI/ lodos me mal/tiel/e el/ el círculo vicioso de pelear, 
deprimirllle. l/O hacer lIIis cosas y luego el/ajarme por eslar perdiel/do el liempo. 

Hoy me dijerol/ que al/les de se/ialar los defeclos de mi pareja, l/atara que Ires 
dedos eS/abal/ apul/ lal/do hacia mí. EI/lel/dí que ya eSlaba biel/ de resel/timielllos, 
ql/e ahora era liempo de hablar de mi misma, tralar de ver qué es lo que yo siel/lo 
el/ las siluaciol/es el/ las que hay conjliclO y COI/ lO colaboro para que se dé. 

La participación de un integrante de la familia en un grupo frecuentemente implica cancelar 
alianzas y pactos que existían en ella. El familiar, que hasta ese momento había cargado con 
mucha de la responsabilidad por las diversas situaciones problemáticas que se presentaban, ahora, 
con el apoyo social y simbólico del entorno de contención que representa su g rupo, puede no 
estar ya tan dispuesto a cargar con la responsabilidad y la culpa que la dinámica y estructura 
fami liares le colocaban previamente. 

Para poder verdaderamente abordar el propio conflicto subj eti vo, el parti cipante de un 
grupo necesi ta lograr di scernir la naturaleza de su posición en su famili a y, en su caso, 
desentenderse o hacer caso omiso de aquellas si tuaciones de las cuales se le hace y se hace 
erróneamente responsable. Lograr una comprensión de los ámbitos en los que cada persona es 
responsable y los asuntos que en la realidad puede abordar y modificar, deslindándolos de 
aque llos que no le conciernen realmente o están mas allá de su esfera de acción, es un proceso 
largo y difícil. Esto es verdad parti cularmente en aquellos casos en los que hacerlo implica 
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con frontar el sistema familiar, que "ofrece resistencias al cambio más allá de cierto nivel y 
conserva las pautas prefcridas durante tanto tiempo como puede hacerlo" (Minuchin, 1983:87). 

Los cambios en la fOlllla de relacionarse, al interior de la familia de la persona que participa 
en un grupo de autoayuda, pueden desencadenar modi ficaciones en la dinámica y estructura 
familiar. El participante de grupo aprende, por ejemplo, a poner límites. En ténninos de las frases 
y de la tellllinología di fundida sistemáticamente en algunos de estos grupos, aprende a l/O 
pOl/erse de tapele: saber escuchar; saber p edir las cosas; ser loleranle; el/lender que el mUl/do 
l/O esla el/ IU cOl1lra; verte a ti mismo; l/O subirle a su carrusel. El cambio de posicionamiento de 
un integrante puede tener profundo impacto en la estructura familiar. Y "cuando se transfonna la 
estructura del gru po familiar, se modifican consecuentemente las posiciones de los miembros en 
ese grupo. Como resultado de ello, se modifican las experiencias de cada individuo" (Minuchin, 
1983:20). 

El apoyo de los recursos que el grupo ofrece bajo estas circunstancias es fundamental. Al 
respecto , algunas citas de participantes de grupo pueden ser ilustrativas: 

Cual/do lIegl/é a la casa l/olé '1ue el/tre mis padres había algúl/ problema. Al1les de 
empezar a el/ajarme y lomar par/ido de lado de mi madre, recordé '1ue l/O es mi 
(lS /llIlo y . como me hall dicho en el gr/lpo, es 11110 relació" que a mí 110 me 
correspol/de y qlle sus 1//OIivos tel/drál/ . Nada gal/o COI/ salirme lal/zál/dole ul/a 
mirada de plll;al a mi padre y pemal/do qlle lada la culpa es de él y 'lile mi madre es 
III/a sal/ ta y IOdo ese tipo de cosas. 

Hoy mi hermollo WllIllcio que se iría a vivir con su novia. Estoy convencido de que 
110 resultará: que será ulla relación desastrosa,' que la lIovia es llIlG comodil1a. Mil 
cosas más pasan por mi cabeza. Sin embargo. comprendo que yo 110 puedo hacer 
liada y que 110 plledo evitar el sufrimiellto de mis seres queridos: Deja que vivan su 
propia experiencia y que cada quien viva lo que lellga que vivir. 

Hoy mi pareja eSlaba el/ Ul/ plal/ verdaderamel/le il/soporlable. Pude respelar su 
t's /(/do de ál/imo y l/O sllbirme a su carrusel, sólo escuchál/dolo y comprel/diel/do 
'lile l/O era el momel/lo de hacerlo ver I/ada. Es igualito a mi. Cual/do se le pasó lo 
abracé y le dije 'lile lo '1uiero, porque eso es lo que a mi me guslaría cual/do esloy 
irritada, deprimida o al/gusliada: 'lile l/O '1ue me estél/ recalca l/do mis errores. EI/ 
el grupo he aprel/dido que el/ la medida que me acepto a mi misma, COI/ mis 
de(eclos, me doy el chal/ce de poder aceptar con sus defectos a los que me rodeal/. 

Un integrante nos ilustra es especial sobre principios aprendidos en su propio grupo, 
mismos que utili za para definir y establecer lineamientos para su comportamiento en relación con 
otros: 

Las cosas se dal/ gracias a que doy el paso il/icial, cambia l/do mis actiludes, sil/ 
importar si el otro está correspondiel/do o no. Empezar por esforzarme yo en 
cambiar lo '1ue l/O me gusta, al/tes de culpar a cualquiera. Seguiré obstaculizando 
mi camil/o hacía la tral/quilidad miel/tras insista ell que los otros sal/ los culpables 
dI! lodo, o que yo soy el respollsable de todos los problelllas de lIIi familia. El 
saberme correspollsnble, 11 0 culpable. de lo que sucede en mi familia me aliviallo y 
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entonces jimciollo lIlejor , Todo l'oCO a IWCO SI.! 1'0 acolllodando, COIIIO 

rompecahezas, en la medida ell {lil e yo camhio. 

El grupo como familia altema 

El sentido de idelllit!ad de cada illdi\'idllo es iI~ /l llido por Sil sellfido de pertenencia a 
diferentes grupos (Miu IIChill. 81). El hombre l/O es 1/1/ ser aislado, sil/o /lI/ miembro 
activo y reacti\'o lle grllpm' sociales , (p. JO) , 

Como para algunos la fami lia, el grupo de autoayuda llega a ser para muchos el lugar social en el 
que se puede estar tranquilo yen el que se puede lograr una mayor seguridad, confianza interna y 
valor para hacer frente a los requerimientos o riesgos de ese y también de ot ros medios, en los 
que sean preponderantes la competencia, el estigma y otras dinámicas soc iales estresantes y 
amenazadoras para la propia situación emocional e identidad. 

Se puede considerar que el grupo de autoayuda, como lo son muchas familias, es un 
gimnasio o laborato rio para que, al interior de un medio social tolerante, cada participante ensaye 
en su persona nuevas fonnas de relacionarse o actuar. Las distintas actividades prácticas, como 
servir té o café, asear la sala de juntas, coordinar o moderar la reunión y otras, son una 
responsabilidad que cada participante asume, en algún momento o de acuerdo a un rol. Todas 
estas actividades en si mismas se hacen el medio para que la persona se muestra ante el grupo. 

En el desempeño de cada función, quien participante hace visib les ante otros su fornla de 
actuar y sus aciertos o errores. Simultáneamente o en consecuencia de su actuación, se le pueden 
hacer también claros aspectos de su fornla de actuar y personalidad ante otros, ya que, en este 
medio, toda situación que se haga problemática es a su vez integrada, por principio, a las 
participaciones de cada uno ante el grupo . Los otros participantes hablan de lo que sienten, sus 
disgustos, su enojo, su reacción ante el desempeño propio o de sus compañeras / os en el grupo. 
Las actividades o responsabilidades asumidas en el propio grupo se hacen parte de los elementos 
útiles al proceso personal de cada participante. 

Un ejemplo de lo anterior puede ser el siguiente fragmento de una participación que 
amablemente nos fue repetida en entrevista por una participante: 

188 

Me acabal/ de pOl/er rayitos en el cabello. Una cOlllpmiera de lIIi oficil/a hizo algúl/ 
cOlllentario negativo acerca de lIIi I/uevo arreglo; yo lile lo creí y me reselllí. El/ el 
lIIetro alguien lile lIIiraba insistentelllente a lIIis ojos. Me sentí ofendida porque 
pensé que ese hOlllbre estaría observalldo lo mal que lucía lIIi cabello. Me volteé 
disgustada dálldole la espalda. Mi madrina lile dio sugerellcia de hablarlo en la 
triblll/O. Otro día alguien en el grupo lile hizo notar que COII esos rayitos lIIis ojos 
luciall lIIás bOl/itas, pues acentuaball que el color de los ojos COII lIIi cabello erall 
iguales. El/ el llletro otro tipo lile observaba, pero está vez pel/sé que le agradaba la 
cOlllbil/ación de lIIis ojos y cabello. Me sentí contenta. Si trabajas las cosas el/ el 
grupo te siel/tes lIIejor. 



CAPiTULO IV - LA AYUDA MUTUA EN ACCiÓN 

El illtegrallte de grupo y su familia 

El integrante de grupo analiza su situación familiar al escuchar las participaciones de otros por 
los fuertes procesos identi ficatorios que se suscitan, por considerarse pares e iguales en un 
sentido profundo. Este proceso interpretante lleva a hablar y luego repasar las propias 
experiencias, a la luz de lo sentido con lo escuchado. Se logra así gradualmente un mejor 
entendimiento de sí mismo, las propias limitaciones y problemática personal, así como también 
del sistema familiar de origen como una totalidad. Recordemos que "el individuo que vive en el 
seno de una familia es un miembro de un sistema social al que debe adaptarse" (Minuchin, 
1983:27) y que, para lograrlo , necesita tener una comprensión de lo que está en juego. Esto 
aunque ese entendimiento no sea nunca completo y sea además en parte consciente y en parte 
inconsciente. 

Otro fragmento de una participación en grupo puede ser ilustrativa al respecto: 

No me gusta lo que vivo eOIl mi familia , pero tampoco sé decir qué es lo que sí me 
gustaría. Primero es cOllocerme a mí misma; qué es lo que me gusta y lo qué no me 
gusta; qué es lo que quiero. Elltollces decido e intelllo cambiar mi forma de vida. Si 
110 logro sallear mi relaciólI COII mi pareja actual, elllOllces bala liceo y veo si ese es 
el tipo de vida que quiero llevar; o si SOIl mis miedos los que me malltiellen ell esa 
relaciólI ell la que 110 soy feliz. Serellidad para aceptar las cosas que no puedo 
cambiar, valor para cambiar las que si puedo y sabiduría para discernir la 
diferellcia. EII la medida que dejo de pedir y exigir toda la atenciólI de mi pareja y 
me pOllgo a hacer algo para mí, él solito se va acercalldo y empieza a ser más 
carii¡oso. 

Mediante el familiar que participa, el entorno del grupo "y la familia forman en conjunto un 
nuevo sistema [oo.) que gobierna la conducta de sus miembros" (Minuchin, 1983:27) y que "se 
asocia con la familia [y cambia) la organización de la familia de tal modo que la experiencia de 
sus miembros se modifica" (Minuchin, 1983:37). 

La fornla en que esto sucede se ilustra con algunos comentarios hechos a una participante 
en su grupo: 

Vlla gota de miel desarma alleólI más furioso; el illteligellte cede. { .. .} Escúchalos; 
trata de recodar que quiell tielle grupo eres tu. [. .. } Toléralo como s i fuera ulla 
nuevita, vendada y eDil resistellcia a verse a sí misma, comeliendo los mismos 
errores ulla y otra vez, porque todavía está ell la illconsciencia. [. . .} Tu pareja te 
quiere y aporta a su capacidad. [. .. } No sabe como hacer las cosas. 

Los anteriores comentarios y otros similares, casi sistemáticamente hechos a participantes 
en diversos grupos, inciden en la dinámica familiar del participante. Esta es otra de las formas en 
que se transfieren los principios básicos de la concepción del medio social de los grupos de 
autoayuda (ayuda mutua) al núcleo familiar de cada participante. En la medida en que esto 
sucede, podemos decir que el grupo de autoayuda tiene un impacto en la familia de cada uno de 
sus integrantes. 
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El aprendizaje individual con el grupo 

A lo largo de su participación en uno o varios grupos de auto ayuda se observó que al menos en 
algunos momentos cada integrante: 

• Trabaja aspectos de su conflicto subjetivo; 
• elabora partes del conflicto o dinámica predominante en su propia familia; 
• pone en juego el conflicto subjetivo con respecto a su colocación familiar, laboral o social y 

los orígenes de las mismas; 
• llega a analizar y modificar sus principios morales y éticos la aplicación de ellos; 
• narra y puede llegar a procesos de elaboración de su propia hi storia personal. 

Se propone que este trabajo gradual y recapitulación de la propia historia personal, hechas 
con base en los mecanismos para la moderación del diálogo y la presentación de la persona que el 
grupo ofrece, se hacen un proceso social que llega a tener impacto en la constitución subjetiva. 

En los varios ejemplos que presentamos a continuación se ilustran fomlas en las que 
algunos participantes trabajan aspectos particulares de los procesos antes citados. 

Si consideramos que "el hombre tiene memoria; es el producto de su pasado. Al mismo 
tiempo, sus interacciones en sus circunstancias actuales apoyan, califican o modifican su 
experiencia" (Minuchin, 1983:37). Entonces para llevar a cabo un proceso de cambio subjetivo, 
las experiencias pasadas deben de poder ser transformadas en medios útiles para el aprendizaje, 
antes que ser simples repeticiones. 

Con el siguiente ejemplo se busca ilustrar la fomla en que la compulsión a la repetición se 
le ha hecho presente a un participante: 

Cl/alldo vivo l/l/a experiellcia similar a otra, de la cual tellgo malos recl/erdos, 
siellto ql/e mi esposa va a reaccionar igl/al que el/ esa ocasiólI. Ahora me doy 
ClIl!lIIa que I/lIIchas veces yo provoco lo que temo. Me ha ji/l1ciollado hablarlo el/ el 
grupo, cual/do me estoy sintiel/do mal por algo que el/ realidad sólo está el/ mi 
imaginación. 

y los participantes se hacen atentos a algunos de los efectos de su fantasía: 

COllstal/temellle me cacho; ya puedo detectar mis actitudes cuando estoy a pUlltO de 
dar rienda suelta a mis fantasías; ya puedo detel/er mi mente, ocupálldome ell algo, 
o \'il/iendo al grupo a decir lo que siellto. Así puedo distil/guir y quitar las telarO/ias 
y el/tollces trallquilamellte hablar acerca de lo que 110 estoy de acuerdo COI/ quiel/ 
I/I!cesito hablarlo. 

La necesidad de elaborar y recapitular sobre la propia historia subjetiva, para encaminarse a 
la resolución del conflicto psíquico, se ilustra con este ejemplo en el que además se integran 
preceptos del grupo que apoyan este trabajo: 
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Para sanear las heridas, hay que abrirlas y restregarlas hasta deshacerse de lo 
iJyi?ctado una y otra vez, las veces que sea necesario. Pretender que no existen o 
llegarlas me estanca más: Para poder entender por qué reacciono de alguna 
IIh11/era, que 110 me gusta o me acarrea problemas. Al hablar de lino experiencia 
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traumante varias veces me doy cuenta que 1'110 soy cld/mh!!.!". aunque lal ve: yo 
contribuí a que me sucediera ... puedo rescatar el lado /JOsiri l'() de la expi!riencia. 
Finalmente "soy responsable" de mi bienestar ahora. 

Diversas estrategias son difundidas en los grupos para propiciar la mutua tolerancia y asi 
posibilitar la escucha: 

El crecimiento en cualquier re/ación es consecuencia de prilllero haber saneado yo 
la relación conmigo mismo. No necesariamellte es cierto lo qlie yo sielllo. que /a 
gente está para agredirme, que me están diciendo cosas negativas. Primero debo 
ver qué me estoy diciendo a mi mismo. Cuando escucho a los comjJmleros eDil el 
corazón, entonces comprendo el por qué de sus actitudes, que me prol'ocaban un 
rechazo hacia ellos y se borra cualquier sentimiento negari\'(). Al aceptar a Olros. 
me acepto a mi mismo. 

En el grupo pienso que se estimula primero a ver las cosas positivamellle. Si el otro 
aCllia mal, pensar que no lo hace con el afán de molestarllle, que yo soy el que tiene 
1111 grupo, por lo tanto debo ser paciente y tolerante prilllero que nada conmigo 
mismo. Sí uno está a gusto consigo mismo, entonces lo está COI/ los demás. O sea, es 
lIlla mallera de adaptarse, encolllralldo la salida positiva : me ayuda pensar que el 
que puedo cambiar soy yo, en lugar de estar siempre trawl/do de call1biar (/ los 
demás. 

Los "alores difundidos en cada grupo específico son adecuados al medio social de los 
participantes y la problemática y confom1ación subjetiva común de quienes companen una 
particular situación de vida. En cada grupo se llegan a difundir valores morales y éticos que los 
participantes pueden o no asumir. Éstos pueden llegar a parecer ajenos a personas que tienen una 
mirada desde fuera de la problemática, situación de vida y enlomo que en el grupo se aborda. Las 
estrategias que en el grupo se difunden suelen ser producto, cuest ionable tal vez, del trabajo ah i 
realizado. 

Como ejemplo de la forma en la que son aplicadas distintas herramientas y técnicas que se 
pueden aprender en grupos de autoayuda, algunas reseñadas ya en los anteriores ejemplos, 
"eamos la narración del proceso de superación de algunos confl ictos: 

... Yo no soporto que me mire en forma desaprobadora. Me entra la histeria el tan 
sólo pensar que hice algo mal; reacciono en forma agresiva y todo termina en II//{/ 

pelea. Después de trabajarlo [en el grupo] lile di cuenta que la mirada 
desaprobadora estaba ligada a una paliza que lile dio lIIi padre, cuando era nilia. 
De ahí en adelante, para evitar problemas, trataba siempre de agradar)' seguir al 
pie de la letra lo que pedía mi padre, buscando su aprobación, porque de lo 
contrario me el/traba pánico de ser golpeada. De adulta el miedo se manifestó como 
agresión, cada que me ell contraba eDil esa mirada dura en cualquiera eDil quien me 

relacionaba. 

En este orden de ideas puede ser útil considerar que "el sentido de la identidad de cada 
miembro se encuentra influido por su sentido de pertenencia a una familia específica. [ ... ) El 
sentido de separación y de individuación se logra a través de la participac ión en diferentes 
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subsistemas familiares en diferentes contextos familiares" (Minuchin, 1983:80). Similarmente, 
para muchos de sus integrantes el grupo de auto ayuda asume en distintos sentidos la función de 
un nuevo sistema familiar. En él se pueden llegar a completar o llevar a cabo procesos de 
subjetivación y socialización que no habían sido logrados antes: 

Llegué completamente antisocial, incapaz de saludar a la gente, mucho menos de 
mirarlos a los ojos. Gracias a que, al terminar cada junta en mi grupo las 
compalieras se abrazan me di cuellla, poco a poco, que no importaba de qué había 
hablado en la (ribuna; ¡igual me abrazaban! Nunca sentí el rechazo de su parte. 
Conforme me selllí aceptada pude ir venciendo el miedo a tomar yo la iniciativa y 
selllirme segura al hablar con una recién llegada al grupo. Antes me sentía 
rechazada, porque yo misma no me aceptaba, porque consideraba algunas cosas 
pasadas incorrectas: No me sentía digna de nada. 

Los procesos de participación en grupos de autoayuda pueden ser largos e involucrar 
di stintas épocas y modalidades. Una persona puede integrarse primero a un grupo y luego en 
otros. A una participación intensa pueden seguirle separaciones y luego reconciliaciones con esta 
propuesta y tipo de espacio social. A lo largo de distintos periodos y formas de participación, el 
di scurso y propuestas propias de estos grupos, así como los conceptos y estrategias que 
conciernen a una particular problemática y noción de fornlas específicas de hacerle frente en un 
grupo particular van siendo consideradas, y llegan a hacerse parte de los sujetos. Con los cambios 
subjetivos deviene luego un cambio en los procesos fami liares, por las variaciones en las 
perspectivas sobre una misma historia personal y colectiva. Los lugares que se considera ocupar y 
los que se ,'an tomando tienen a su vez impacto el la dinámica familiar y en cada uno de sus 
integrantes. 

La partic ipación de uno o varios integrantes en espacios sociales con una lógica particular, 
propia de una concepción de auto ayuda y ayuda mutua, tiene efectos en los otros con quienes 
cada participante tiene vínculos significativos. Son vasos comunicantes entre distintos espacios 
sociales que tienen profundos efectos en la constitución subjetiva de sus integrantes. 
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Capítulo V - Discusión 
En este último capítulo se integran una serie de apartados organizados alrededor de tres ejes: 

1. Los grupos de autoayuda y el medio social (p. 193). 
ll. Procesos subjetivos y ayuda mutua (p. 202). 

111. El dispositivo y sus efectos (p. 214). 

A lo largo de los capítulos precedentes se incluye ya parte de la reflexión, discusión y 
conceptualización. En este último capítulo, se desarrollan para cerrar una serie de temas y asuntos 
adicionales. Para un trabajo como este las nuevas preguntas y la mayor precisión en cuanto a lo 
que necesitará seguirse estudiando sin duda serían entre los mejores resultados, como es propio 
en ciencias sociales. Si al final se logra haber profundizado en el tema, problematizando con 
mayor precisión y despertado el interés con reflexiones que permitan reconocer mejor lo 
explorado, entonces se habrá tenido éxito. Llegar a amarrar todos los cabos sueltos y plantear una 
propuesta sin huecos sería indicativo de un genio superlativo o bien de errores en el 
planteamiento. 

Algunos de los elementos concretos más precisos fueron planteados en el Capítulo 111 -
Conceptos y mecanismos de la ayuda mutua (p. 99). Se busca ahora plantear y considerar otras 
reflexiones, para reconocer en términos generales aspectos adicionales del tema. La siguiente 
serie de reflexiones son para lograr un mayor acercamiento y mejor comprensión para varias de 
las líneas de indagación, indicadas en el planteamiento. Esto se aborda tocando en cada caso 
temas relativos al objeto en estudio que se fueron haciendo presentes como importantes de 
considerar, buscando así mejorar la comprensión. 

Los grupos de autoayuda y el medio social 

Los distintos medios sociales y culturales en los que nos desenvolvemos tienen características 
muy distintas entre sí. Es diferente un entorno laboral en el que se hace énfasis en el trabajo en 
equipo de otro en el que cada cual defiende su propio espacio y proyecto de manera muy 
competitiva. En una asociación deportiva tal vez la competencia es siempre hacia el exterior y, 
siendo compañeros que están llevando a cabo actividades de recreación, el clima y la calidez 
pueden ser mucho mayores, incluso para con los contrincantes deportivos. Una organización 
dedicada a la promoción de un proyecto social o político puede a su vez tener otro carácter, tal 
vez fuertemente marcado por la propuesta que se busca avanzar. Como espacios sociales, los 
grupos de autoayuda tienen también una serie de características. Algunas de ellas se discuten 
adelante. 

Un espacio social de apoyo para el mundo actual 

Deber profesional [es] u/la obligación que debe sentir el individuo [: ... ] la más 
característica de la 'ética social' de la civilización capitalista (Weber, 1987:43). 
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[Hombres] sobrios y perseverames. etltregados de l/ello y eDil de\'oció" a lo suyo. eDil 
concepciones y 'principios' rígidamellte burgueses (p. 59). 

Para el hombre de hoy "la autocoacción permanente ha acabado por convertir el trabajo en una 
costumbre necesaria para su equilibrio espiritual" (Elias, 1989:467). Vivimos entonces en "una 
sociedad regulada por el trabajo" (Elias, 1989:467). 

Un ejemplo de subjetividades que quedarian fuera de este sistema social serían aquellas en 
las que se presentara un sistemático rechazo al trabajo productivo o remunerado, cosa frecuente 
tanto en adolescentes como en otros, por ejemplo quienes pertenecen a una cultura de la pobreza 
y que se configuran subjetivamente en conflicto con su medio social y económico. Y esto bien 
puede ser simplemente una resistencia más a colocaciones desfavorables en estructuras familiares 
y de poder. Pero generalmente tendrá eventualmente y como resultado final la gradual 
degradación y exclusión social del sujeto, como efecto del rechazo a la integración del esquema 
psicológico interno socialmente avalado y difundido que es la integración al trabajo y el 
consumo. A menos que el sujeto se encuentre en un entorno microsocial que lo admita, esto 
terminará por ser motivo de su exclusión. 

¿Por qué nos empeñamos en convertir fenómenos dinámicos e illlerconectados en 
cosas estáticas desconectadas? [ .. . ) [Rutinariamente) se desvía la atención de la 
consideración de la economía política, de la política o de la ideología como 
posibles fuentes de desorden social, y se lleva hacia la búsqueda de causas de 
desorden en la familia yen la comunidad (Wolf, 1994: 17, 22). 

La marginación tan conveniente para el sistema tal cual es y posiblemente para intereses 
establecidos, impide la comprensión y resolución del conflicto social, fam iliar y subj etivo que 
representan algunas formas de constitución subjetiva. En tanto dispositivos que permiten el 
abordaje del componente social de diversos conflictos, aunque trabajen distintos problemas 
focales, los grupos de autoayuda en conjunto constituyen un mismo fenómeno. Como estructuras 
grupales comparten una misma forma de organización y trabajo que permite abordar en muy 
distintos aspectos fenómenos complejos, con aquellos que algunas personas se han visto 
colocadas en lugares problemáticos y constituidos subjetivamente en un conflicto y no lugar 
social. 

Como método social para el trabajo subjetivo, estos grupos se pueden constituir en un 
medio que apoya una resignificación de la historia subjetiva y posibilita una nueva y adecuada 
integración social de los sujetos. Pero lo ofrecido en ellos está condicionado y moldeado por 
equilibrios de fuerzas que tienen que ver con intereses, legislación, economía, política, impacto 
tecnológico, modas y demás factores que conforman a nuestra sociedad y a sus procesos micro
sociales. Debido a ello, es importante intentar comprender cómo algunos de estos factores se 
relacionan con grupos, espacios sociales y discursos. 

A los distintos problemas que en los grupos de auto ayuda se abordan subyacen los mismos 
tipos de conflicto subjetivo, frecuentes y característicos de un momento y entomo social de los 
que son en gran parte producto. Por ello, dado que estas problemáticas se originan en sus 
contrapartes sociales, económicas y familiares, los grupos de autoayuda que en su discurso se 
proponen abordar cuestiones psicosociales definiéndolas como enfermedades llegan a ocultar 
parte de lo que intentan abordar, especialmente sobre lo que en un momento dado los sujetos 
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pueden llegar a lograr con ellos. Y es que "al convertir los nombres en cosas creamDS falsos 
modelos de realidad" (Wolf, 1994: 19). 

Estos grupos son un conjunto de relaciones sociales, procesDs grupales, estructuras y 
cultura integrados a un lenguaje que marca pautas morales e ideológicas que configuran una 
totalidad en movimiento. Son una masa de pequeños entornos sociales, organizados en conjuntos 
mayores ("movimientos") y con vías de comunicación y replicación que en conjunto están sujetos 
a un proceso evolutivo. (Como parte de este proceso tal vez los resultados de este estudio 
pudieran llegar a apoyar la secularización de este medio social. Y posiblemente este sea a su vez 
un proceso de adecuación de estructuras sociales al nuevo sistema social-económico-ideológico.) 

Para abordar el conflicto subjetivo es necesario tocar no sólo la propia historia, sino los 
nudos en los que cada uno puede quedar entrampado en un momento y lugar social específicos. 
Por esto es apropiado que el trabajo de elaboración del conflicto sea también parte de un medio 
social que tenga la autonomía necesaria para que se puedan hacer visibles al menos algunas de las 
estructuras normalmente invisibilizadas. 

Pero los grupos de autoayuda, como procesos sociales, también se constituyen en fieles 
servidores de sus propios intereses institucionales y de los mecanismos de adecuación -de los 
sujetos que en ellos participan- a las estructuras económicas, sociales y de poder en las que están 
insertos. En la medida en que en este tipo de grupo falten propuestas y elementos para la lucha y 
la protesta, estarán encaminados meramente a la adaptación de los sujetos. Pero la ausencia de 
estos elementos para la lucha hubiera provocado el fracaso de estos grupos en tanto medios de 
apoyo, porque los sujetos necesitan moverse de posiciones anudadas para transformarse. Si esto 
les faltara, estos grupos nunca Ilegarian a ser los medios de apoyo social que para muchos 
representan. En cada caso, la medida de su eficacia es justamente el logro de la superación de 
obstáculos y situaciones de conflicto subjetivo y social de sus integrantes. 

La forma en que se estructura el orden social actual es un motivo importante por el que el 
apoyo mutuo entre pares es particularmente adecuado, para la exploración de los conflictos 
subjetivos que se dan en el marco de estas complejas, angustiantes e injustas dinámicas. El 
mundo actual, social y económicamente hablando, frecuentemente se manifiesta en sus 
contradicciones con la constitución de sujetos que en su persona se hacen la encarnación del 
conflicto y la enorme desigualdad. Somos y nos hacemos nudos humanos de intereses y discursos 
encontrados. Pero mediante un relativo o marginal desprendimiento o distanciamiento de los 
discursos y normas sociales que nos sujetan, se puede dar un medio propicio para el cambio con 
respecto de algunos de los aspectos subyacentes al conflicto psíquico. Esto en la medida en que 
este último sea efecto subjetivante del funcionamiento y los mecanismos sociales y culturales que 
nos configuran. 

Para entender todo esto, es tal vez importante considerar que es fundamentalmente 
imposible que otros identifiquen o seleccionen las soluciones pertinentes para una persona en 
particular, debido a que la elección de vías de acción y la forma de entender el problema que cada 
posible solución implica son parte de una situación subjetiva, que es al mismo tiempo un proceso 
de subjetivación y configuración de la identidad. Y esta reconstrucción se suele realizar con el 
apoyo de otros en quienes es posible depositar confianza. No es tan fácil que el proceso de 
cambio subjetivo se logre con quienes sean, a sabiendas o no, por propia elección o no, 
instrumentos del poder; profesionales y funcionarios en la nómina de la empresa en la que se 
trabaja; adscritos a una agencia de gobierno; profesores o psicólogos escolares, sujetos a una 
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agenda de trabajo y direccionalidad de las acciones distinta y en ocasiones encontrada con los 
intereses y la lógica propia y apropiada de un sujeto social en lo particular. Pero nada de esto 
descalifica ni omite el lugar propio y necesario del saber y trabajo profesional que se realiza en 
apoyo de la transformación de personas en conflicto subjetivo, sino que permite verlo en otra luz 
y balancearlo, para reconocer el justo lugar y complementariedad que pueden ocupar procesos 
sociales que atraviesan tanto al profesional como a todos. 

Los grupos de autoayuda y el ámbito profesiollal ''psi'' 

Los problemas de vida de las personas que tienen mayores efectos emocionales son en muchos 
casos la expresión de fricciones en los mecanismos y controles mediante los cuales se ejerce el 
poder. Y la supuesta eficacia práctica del ejercicio profesional 'psi ' que intenta abordar esos 
problemas es en muchos casos un mito. 

La forma en que los profesionales buscan validar su trabajo es similar en todas las 
especialidades, vitoreadas por sus respectivos integrantes. Pero es de particular importancia aquí 
la forma en que las estructuras institucionales aprovechan la colocación, prestigio y quehacer de 
la psicología profesional. A pesar de las buenas intenciones, compromiso personal, incluso de 
algunos controles éticos y técnicos, una proporción grande del trabajo profesional del ámbito 
'psi' termina por apuntalar estructuras de poder familiares, empresariales o institucionales. 

La colocación y prestigio del profesional 'psi' y parte de la eficacia asignada socialmente a 
su trabajo son resultado de la gran demanda y necesidad de medios para hacer frente a problemas 
de vida y conflictos subjetivos. Esa enorme demanda es a su vez producto de la virtual 
imposibilidad de poner en acción estrategias con un impacto real político y económico que pueda 
alterar las estructuras y causas subyacentes a los problemas subjetivos. Los asuntos que 
necesitarían cambiar son del orden de lo económico, político y social. Conciernen a las 
injusticias, violencia y el establecimiento y sostenimiento de las diferencias sociales, mismas que 
operan mediante esquemas en esos rubros que representan formas del ejercicio del poder. 
Aquellos problemas son los efectos subjetivos de los conflictos intersubjetivos, familiares y 
sociales que son producto de circunstancias y situaciones que favorecen a unos antes que a otros, 
con base en intereses concretos de quienes buscan y obtienen beneficios reales y objetivos de 
distintos tipos. 

Aunque es claro que para resolver realmente los problemas emocionales de los sujetos se 
requeririan grandes cambios políticos, económicos y sociales, la patente ineficacia de las 
soluciones 'técnicas' generalizables o masificables es dificil de reconocer. Es por eso que 
siempre continúa el repetido intento de cada persona por obtenerlas. Esta gran necesidad, aunada 
al ocultamiento y negación de muchas de las causas que son sustrato de los agudos conflictos 
familiares y subjetivos, genera una demanda profesional y comercial. Unida a la gran demanda de 
espacios de trabajo y el constante rechazo de cualquier propuesta que pueda llegar a afectar en lo 
político a intereses y estructuras de poder, generalmente en psicología se abren paso solamente 
las propuestas de trabajo profesional que no afectan a esos intereses y estructuras. Avanzan las 
teorías y técnicas que abordan éstas problemáticas como si fueran asuntos propios únicamente de 
los sujetos, antes que de los esquemas económicos, políticos y sociales y las formas de 
interacción y subjetivación que de ellos se desprenden. Pero también y como es el caso para otras 
especialidades, avanzan las propuestas que se hacen solución de las necesidades del profesional. 
Bajo este esquema, el trabajo 'psi' puede ser solamente un paliativo de las consecuencias en la 
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confonnación en conflicto de sujetos que se encuentran implicados en situaciones de violencia 
sistémica. 

Sin negar la importancia y utilidad del trabajo profesional, una reflexión a la que lleva el 
estudio de los grupos de autoayuda es que se pueden reconocer como un movimiento social que 
aborda problemáticas subjetivas que son consideradas propias del ámbito "psi". Por este motivo 
algunos los consideran una alternativa a las propuestas de ese medio profesional. En realidad son 
un complemento y algo enteramente distinto a todo 10 que puede ofrecer la acción profesional. Se 
pueden denominar una fonna de anti-psiquiatria, por ser otra concepción y propuesta. Pero 
incluso pensándolos así, antes que pensar en una contraposición, lucha o conrrontación con el 
ámbito "psi", debe reconocerse que los grupos de auto ayuda son un proceso social. Oponerlos al 
trabajo profesional seria equivalente a pensar que la tendencia a preparar alimentos en casa es una 
afrenta a la industría restaurantera. Es por esto importante reconocer que éste fenómeno es una 
respuesta social a problemáticas subjetivas y psico-sociales de los sujetos y en las comunidades. 
Como concepción, no es distinta a las propuestas de autores como Foucault en su "Historia de la 
locura en la época clásica" (1967); Szasz con "El mito de la enfemledad mental" (1960); Castel 
(1985) y la antipsiquiatria europea y otros. 

La exclusión casi sistemática en estos grupos de toda persona que no sea participante por 
cuenta propia y para beneficio personal brinda una impresión primera al observador que puede 
llevar a confusiones: 

• Una gran proporción de grupos rechazan la participación de cualquier persona que pretenda 
ser observador no participante o insertarse como profesional o investigador. Pero es 
importante considerar objetivamente los motivos de la exclusión de toda persona que no 
participe y en particular de profesionales e investigadores como tales. El motivo fundamental 
es que se rompería con el establecimiento de una forma especíjica de comunidad que se 
requiere para el trabajo. 

• También se debe considerar porqué en algunos casos se llega a excluir el propio saber 
cientíjico o especializado como tal, excepción hecha de todos aquellos casos en los que se 
presenta como parte de 10 integrado a la propia experiencia y subjetividad. En este caso se 
díjicultaría la valoración y divulgación de un otro conocimiento, subjetivo, vivencial y 
surgido de la experiencia . 

Toda la aparente dificultad tiene que ver con la estructura propia de dichos grupos y la 
percepción que de ese medio social tienen sujetos insertos en otros medios, principalmente el del 
ámbito profesional "psi" y por otra parte el de la investigación científica en ciencias sociales. 

Los grupos se establecen con base en una búsqueda, por parte de muy distintas personas, de 
espacios en los que se pueda privilegiar un saber y un quehacer otro. También de espacios en los 
que la asimetría profesional-lego y la del saber especializado-vivencial esté menos presente y COIl 

ello también estén disminuidas otras asimetrías. Es por ello que se fomentan estos y otros tipos 
de horizontalidad en las relaciones entre los participantes. 

Se establece un pacto de develación recíproca de todo asunto personal y experiencia de vida 
relativa al tema o problema que se aborda. Lo psicológico se afronta mediante estrategias que con 
el tiempo y trabajo se han hecho útiles. Todo esto es distinto a las técnicas y el saber profesional, 
que son producto de la integración y sistematización de un saber generado mediante el estudio 
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científico, que se hace parte de un arte y oficio dispuestos para una forma particular de quehacer 
y trabajo remul/erado. Este saber formal y prácticas especializadas pueden llegar a tener un lugar 
en apoyo de estos procesos sociales, pero solamente cuando son comprendidos y respetados los 
grupos y sus esquemas de trabajo en su carácter y lógica. 

La atención psicológica es un ámbito del quehacer y desempeño profesional. Como tal, se 
encuentra inserto en el mercado. Sus integrantes tienen como encargo, por parte de instituciones 
específicas tales como la familia, la escuela o la empresa, las problemáticas propias del conflicto 
subjetivo y psi ca-social. Pero estos encargos tienen objetivos específicos, relativos a la 
protección de intereses particulares, mismos que generalmente son los de quien paga el salario o 
remuneración, antes que los de la persona atendida. El profesional pocas veces logrará moderar 
esta situación. Si se esfuerza, es probable que se quede sin empleo. En realidad el interés como 
integrantes de un cuerpo profesional y fundamentalmente económico es el motivo por el cual los 
representantes del ámbito "psi" suelen ver con recelo y desconfianza a estas agrupaciones. 

Como organizaciones comunitarias, los grupos de autoayuda se constituyen en una opción 
y alternativa social, antes que profesional y comercial, para abordar situaciones de vida y 
problemáticas psico-sociales diversas. Frecuentemente afrontan justamente el tipo de asuntos que 
tienden a ser considerados dominio propio de los profesionales del ámbito "psi". Pero estos 
movimientos sociales pocas veces se integran realmente a la lógica y discurso propios del ámbito 
científico o el profesional. Al caer fuera de estos esquemas de abordaje y tipos de saber, se genera 
aún otro motivo para que sean vistos como ajenos y se hace más dificil reconocer sus procesos. 
Incluso en aquellos casos en que los discursos de algún grupo o modelo toman términos y 
conceptos aislados del medio científico, profesional o religioso, tienen generalmente una lógica 
propia, distinta y ajena a cada uno de ellos. Y fue esta justamente la que se intentó reconocer y 
anal izar con este estudio. 

V" medio para la socialización 

La socialización de los sujetos implica la contención de emociones y deseos a largo plazo. Esta 
sublimación, que se lleva a cabo acompañada e inserta en condicionantes históricas complejas, a 
ni vel social, familiar y cultural , llega a generar conflictos intra subjetivos, mismos que son al 
menos parcialmente inconscientes y que presentan manifestaciones externas. (Estos son los 
denominados "síntomas" en la metáfora de enfermedad aplicada en psiquiatría.) Como 
consecuencia, estas problemáticas --que comienzan en lo social y en el entorno de significación
terminan por generar también conflictos con el medio social. 

Generalmente, cada cultura ofrece a los sujetos mecanismos mediante los que puedan 
encontrar satis factores, o salidas socialmente aceptadas. Se reproducen mecanismos para la 
sublimación o encauce de los deseos. Pero si al entorno social, a nivel micro, que rodea a cada 
persona - la familia, el equipo de trabajo, la escuela- le faltan vías para la solución de los 
conflictos y conformación subjetiva, el sujeto entrampado quedará, aún más atrapado. Finalmente 
llegará a constituirse en un sujeto con características, formas de actuar, y visión de si mismo que 
en última instancia sea socialmente rechazado I a. Esto redundará en un todavía mayor conflicto, 
porque la inserción y pertenencia del sujeto a pequeños grupos sociales significativos es esencial, 
por ser la base de lo que le permite constituirse, cobrar sentido como persona y adquirir 
identidad. 
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La pertenencia es parte integral de la posibilidad de constituimos como sujetos plenos, con 
un lugar y proyecto propios y adecuados al medio en que nos desenvolvemos. Esto es porque los 
conflictos y los recursos para hacerles frente, así como el proceso que los acompaña son parte de 
la propia interacción social y constitución del medio social y de subjetivación. 

La violencia y complejidad social, política y de poder propia de muy diversos medios 
sociales es similar. Como los lenguajes, los medios sociales son siempre complejos. Existe 
entonces la necesidad de uno distinto, que pueda ser menos agresivo y permita procesos de 
aprendizaje y transformación subjetiva, especialmente si se puede así llegar a desenvolverse 
mejor en el propio medio de pertenencia, mismo que está inserto en la dinámica macro social. 

El mundo actual, en el que es necesario desenvolvemos y encontrar lugar, es como la 
Corte: 

Un hombre que conoce la Corte es dueño de sus gestos, de sus ojos y de su 
expresión; es profundo e impenetrable; disimula Sl/S malas intenciones, sonríe a sus 
enemigos, reprime su estado de ánimo, oculta sus pasiones, desmiente a su corazón 
y actlÍa contra sus sentimientos (Wolf, 1994: 484). 

Hoy vivimos en un mundo tan complicado como las cortes europeas de antaño. Las 
estructuras fantásticas de satisfacción mediante el consumo (véase Los grandes intereses y los 
sistemas de control social, p. 292) inherentes a nuestro sistema social-económico y de poder, 
terminan por hacerse trampas de las que los sujetos no logran zafarse. Es necesario para 
comprender y saber desenvolverse un minucioso control de la forma en que se obtiene 
satisfacción y se avanza en los propios proyectos, integrándose a los grupales y sociales. Todo 
aquel al que se excluye puede reconocer que no ha logrado manejarse. Y los grupos de 
auto ayuda, por sus características, se pueden aprovechar como medio de apoyo para la continua 
socialización y transición subjetiva en un mundo cambiante, independientemente del estrato 
social al que se pertenece. 

La coacción que ejerce sobre el individuo el hecho de ser miembro de IIIla clase 
'acomodada', y la necesidad de seguir perteneciendo a ella, es tan fuerte y tan 
modificadora como la coacción que se deriva de la simple necesidad de buscarse el 
sustento (Wolf, 1994: 480). 

Independientemente del medio social de origen, el entorno que puede ofrecer un grupo de 
auto ayuda se llega a constituir en un espacio social alternativo. Pueden ser medios para la 
conformación o re-conformación de una forma de subjetividad que permita asimilar o construir 
alternativas y salidas. 

Al quebrarse el entramado de un sujeto con uno o varios grupos sociales pequeños, para los 
que hasta ese momento su persona era aceptable y significativa, el sujeto puede llegar a quedar 
aislado del medio que le ofrecía identidad y un lugar propio, pero sobre todo queda aislado de 
sentido subjetivo y motivación. En este tipo de situación, los sujetos que han perdido el vínculo y 
pertenencia con su medio social de pertenencia pueden llegar a encontrar un nuevo espacio social 
y grupal tolerantes. Es entonces que se puede hacer posible intentar y comenzar la re-integración 
subjetiva y social. Los grupos de autoayuda llegan a ser un entorno que ofrece sentido, 
sigñificado, proyecto y pertenencia. 
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La colocacióll del sujeto ell la red social y el grupo de autoayuda 

[En cada enlomo social, el sujelo] l/O puede constituirse [ ... ] si no es por medio de la 
refereflcia a cosas y a orros individuos sociales; [ ... ] es constituido en la medida en que 
ha llegado a hacer que cosas e individuos senil para él. [ ... ] Esta 'recuperación' que el 
individuo realiza, de la red constituida por otros individuos y por las cosas, implica 
también que él mismo encuelllra un lugar en esa red; [ ... ] hace concreta y articula la 
instituciól/ del il/dividuo por la sociedad en cuestión. (eastoriadis, 1975:244-245). 

El encontrar un lugar en la red social no es un acto enteramente electivo, sino que es también 
fruto de circunstancias concretas, las cuales son resultado de un proceso histórico y un equilibrio 
de fuerzas en las luchas por el poder, el prestigio y las colocaciones sociales disponibles en un 
momento y situación dados. 

Cada uno de estos medios sociales se constituye al ofrecer un 'modelo identificatorio', 
mediante el cual los sujetos se configuran y se entraman al mismo y lo sostienen. "Lo que, a 
través del 'modelo identificatorio', es objeto de carga libidinal, es también siempre una 'imagen' 
del individuo para sí mismo, mediatizada por la ' imagen' que él se representa que suministra a 
los otros" (Castoriadis, 1975: 244-245). Esta imagen es el fruto de la colocación que el sujeto 
logra y que está disponible para él, por ejemplo dentro del entorno familiar o de amistades. Son 
esta imagen y colocación lo que se configura, gradualmente, como identidad. 

"No puede haber sociedad más que en la medida en que los objetos de sublimación sean a 
la vez típicos, categorizados y mutuamente complementarios; del mismo modo, los polos 
iden/ifica/orios, que socialmente se ofrecen a los individuos, deben ser al mismo tiempo típicos y 
complementarios" (Castoriadis, 1975: 249). Es el caso de las identidades que hacen al jefe y al 
empleado, al hijo y a su familia, o al joven y el prometedor lugar social que el futuro le depara. 
Pero si el joven no tiene perspectiva alguna, conforme a las expectativas que se le han ofrecido y 
que ha hecho suyas; si el hijo es transformado en el chivo expiatorio de los conflictos en la 
familia, que son resultado entre otras cosas de las tensiones sociales a las que la misma está 
sujeta; o si la preparación y experiencia profesional son anuladas como recurso para obtener y 
tener empleo, los procesos identificatorios y de sublimación en cada caso se encuentran con un 
vacío. 

Una perspectiva social es insuficiente para explicar la totalidad del proceso de formación 
del sujeto. Pero desde esta podemos decir que el efecto que tiene la colocación y conformación en 
un no lugar sobre la constitución psíquica es lo que se puede denominar conflicto subjetivo. Esto 
se ilustra mejor considerando que "la conformidad del individuo con su propia imagen [se revela] 
como más importante que la integridad corporal o la vida, regularmente sacrificadas al 
mantenimiento de la integridad de la imagen" (Castoriadis, 1975: 244-245). Pero esa colocación 
puede originalmente ser o también convertirse en una trampa, que ocasiona un agudo conflicto 
interno. 
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El grupo de autoayuda se centra justamente en la identidad en conflicto con un entorno 
social, para ofrecerse como un lugar en el que cada participante sea aceptado y recibido "por el 
simple hecho de existir" (sic) y así pueda descolocarse, mediante el secreto interno ("anonimato") 
y apoyo social de su grupo y entonces pueda llegar a reconocer, construir y hacer suyas 
alternativas viables de conformación subjetiva, correspondientes a un medio y problemática. 

El grupo de autoayuda como elltomo social y simbólico 

Extender el semido de/lenguaje a las estructuras elementales de parentesco, a los mitos, 
o/ ceremonial ya los in tercambios económicos equivale a buscar el camino, [ ... ] que 
accede hasta ese puerto; esta es la hazaRa que ha realizado Lévi-Strauss, a propósito. 
[ ... ] del in tercambio matrimonial, lenguaje primero, esencial a las comunicaciones 
humallas, hasla el punlo de que no exislell sociedades [oo.] en las que el inceslo [oo .] no se 
ell cuell lre vedado. Se Ira la, por lalllo, de UII lellguaje (Br. udel, 1979:92). 

Diversas formas de relación, como podría ser el uso de substancias psi coactivas de aceptado uso 
social - particularmente el alcohol, cigarro, café y en algunos medios mariguana, cocaína y 
otros- también se constituyen en lenguajes, los cuales están asociados a mitos, ceremoniales y 
estructuras sociales. Las formas, lugares y gestos asociados a estos consumos están fuertemente 
codificados socialmente y cargados de sentido. Esto se hace patente en las reconocidas 
desviaciones del código. ("No sabe fumar"; "no sabe tomar"; "no sabe comer"; "no sabe 
divertirse"; "no sabe vestir".) Sucede similarmente para otros muchos patrones de relación, 
comunicación e interacción. Puede ser problemático no saber vestir o desenvolverse en reuniones 
adecuadamente. En general es problema cualquier falla en la forma de operar dentro de esquemas 
de valor específicos. 

Cada lenguaje conlleva una estructura de sentido que es la expresión de un balance de 
poder y de colocaciones de los sujetos en un momento y lugar social dados. Romper las reglas, al 
no expresarse conforme a la sintaxis apropiada al lenguaje correspondiente puede ser también 
quebrar el orden simbólico establecido y los acuerdos propios de una forma de relacionarse, en 
un medio social y cultural específico. Esto de ninguna manera tiene solamente que ver con las 
características de sustancias que se consumen o actividades ni tampoco con las particularidades 
de cada código. (Fumar, beber alcohol, vestir, comer, desenvolverse en la oficina, escuela o 
famil ia.) Tiene que ver con las acotaciones y reglas de la interacción social; con el significado de 
las acciones y las formas de expresión. Se trata del mensaje y significados que se comunican. Así 
como otros sistemas simbólicos, pueden constituirse llegar al interior de sujetos específicos en 
estructuras que originan un conflicto psíquico, subjetivo y social. 

La constitución de un desajuste en el uso de un sistema simbólico y lenguaje, tal como el 
patrón y forma de consumo de alguna sustancia o el uso de otros elementos propios de la 
comunicación y representación social en un medio dado, como por ejemplo lo serían los 
chantajes sentimentales o las mentiras llevados al extremo y empotrados mediante el hábito 
repetitivo en un sujeto, pueden tener como resultado la eyección social. 

Los llamados comportamientos compulsivos y otras formas disfuncionales de subjetividad, 
serían en gran medida producto de fallas en el uso e integración de lenguajes de cotidiano uso 
social Se constituyen en conflicto psíquico y resultan también en un rechazo social. Pero las 
consecuencias fisiológicas de algunas de estas conformaciones psíquicas, tales como el uso de 
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sustancias psicoactivas o el efecto de patrones de comportamiento relativos a la alimentación, 
sexo y otros, son cosa enteramente aparte y materia de especialidades distintas a la psicología. 

Una perspectiva relacional [ ... ) del sistema lil/güístico [es) de ul/a poblaciól/ de 
hablal/tes COI/ diversos 'acel/tos ' O il/tereses. que parlicipabal/ e l/ l/l/a corrieme 
histórica de expresiones verbales sobre comextos cOl/cretos y diferel/tes. (Wol f, 
1994: 31) 

El conflicto subjetivo, emergente de la problemática soc ial , familiar y económica, puede 
considerarse así, un desordéll de la simbolizacióll, que repercute en la colocación del sujeto en un 
entorno social y simbólico. El medio social y de contención que constituyen los grupos de 
autoayuda ofrece nuevos esquemas simbólicos y normas morales, que los participantes pueden 
llegar a retomar, para sustituir aquellos con los que se encuent ran entrampados. Esto hace posible 
el logro de posiciones menos enajenantes y más productivas, dentro del esquema de valores y 
objetivos del sujeto y su medio social de origen. La mayor o menor resolución de la 
manifestación externa del conflicto subjetivo y el apoyo continuo que puede ofrecer un tal 
entorno social y simbólico puede ayudar a lograr un grado de tranquilidad y posibilitar un 
proceso de elaboración y cambio. 

En la siguiente sección se presentan algunas de las características del dispositivo de trabajo 
de los grupos de autoayuda en las que se buscará profundizar, buscando una mejor comprensión 
de los procesos que en ellos se ponen en juego y pueden hacer posible la elaboración del conflicto 
y el logro de los resultados indicados. 

Procesos subjetivos y ayuda mutua grupal 

Como se ha visto a lo largo del texto y lo tratado en el Capítulo JI! - Conceptos y mecanismos de 
la ay uda mutua (p. 99) los grupos de autoayuda tienden a establecerse como estructuras grupales 
autogestivas en las que predominan las relaciones simétricas u horizontales . Esto no significa que 
falten por completo las luchas internas por el poder en ellos y que, a su vez, sean en muchos 
casos y momentos además entornos de conformación de los sujetos al sistema social circundante. 

Posiblemente es utópico pensar en la posibilidad de una estructura grupal que realmente 
posibilite la auto gestión, la horizontalidad entre los integrantes y las funciones de coordinación y 
establecimiento y sostenimiento de la tarea solamente mediante conceptos comunes, rutinas y 
ordenamientos sociales. Es decir, un sistema ideal que excluya a personas a las que se considere 
poseedoras de habilidades, destrezas y conocimientos que les permitan sostener esas funciones y 
tener una posición asimétrica. Sin embargo, es también una utopía pensar que un profesional, 
especialista o líder grupal pueda en realidad hacer un trabajo que solamente esté acotado a la 
concepción en que se sustentan sus prácticas, sin estar también al menos en parte al servicio de la 
dominación y control social. 

En cada caso, las utopías son formas de pensar para acercarse a lo posible y se constituyen 
en elementos estructuran tes de ordenamientos sociales. En el presente caso, lo que se argumenta 
es que el grupo de autoayuda, como espacio social autogestivo, suele hacerse una alternativa, que 
puede ser adicional y complemento de otros apoyos institucionales y profesionales, para procesos 
de cambio subjetivo, precisamente debido a sus características intrínsecas. 
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Considerando a estos grupos como un todo, se puede decir que "los elementos del 
dispositivo tienen una función estratégica para un objetivo dado" (García, 1997). Siendo que 
estos elementos no necesariamente son pensados o planeados intencionalmente, se establecen y 
permanecen por un proceso evolutivo de la organización y entorno social en su conjunto. 
Permanece lo que es útil, tanto a los fines de la tarea -la resolución de la problemática marcada 
en cada grupo- como a lo que se hace conveniente para la institución. Y se difunde como parte de 
un esquema y concepción común aquello que se hace útil al establecimiento del tipo de espacio 
social de que se trata y proceso subjetivo que se llega a facilitar ahí. Es así que el dispositivo 
establece elementos estratégicos; es el lugar de la "sedimentación del saber" (García, 1997). 

La práctica y movilidad de los sujetos en el dispositvo hacen una máquina con 
líneas de fuerza, de poder y de saber, que establecen un proceso de subjetivación; la 
producciólI de sujetos y de UII tipo de subjetividad. (García, 1997) 

Las formas de organización y la ética divulgada en estos grupos constituye un dispositivo 
de trabajo grupal específico. Se hacen la base para procesos de subjetivación con un régimen de 
luz propio de la problemática específica que en cada uno se trabaja y las formas de subjetividad 
que permiten superar el conflicto que representa. 

Los dispositivos son [ .. . ] máquinas para hacer ver y para hacer hablar. [ .. . ] Cada 
dispositivo tiene su régimen de luz [hace] nacer o desaparecer el objeto que no 
existe sill ella. (De1euze, 1990:49) 

Pensemos por ejemplo en el valor dado a las "relaciones destructivas", como problema 
común marcado en un tipo de grupo. Siendo que en ese discurso "la primera relación destructiva 
es con uno mismo" (sic) se establece una tarea genérica y amplia para la elaboración del conflicto 
subjetivo, con base en la participación activa en el grupo. 

El dispositivo grupal se hace una máquina para hacer ver cosas específicas, como lo son por 
ejemplo las relaciones destructivas. Para hacer hablar a las personas en formas y con respecto de 
asuntos particulares. Hace visibles cosas que no son visibles sin él: Las colocaciones; ideologías; 
ejercicio de poder; filosofia; normas y valores que entran en conflicto al interior de los sujetos y 
en su colocación familiar o social. Lo que se manifiesta con desórdenes de la alimentación; 
violencia; adicción; y otros patrones de comportamiento y formas de relación. Todo lo que se 
define mediante el discurso de un grupo particular, adecuado al abordaje de una problemática 
específica, pero COII base ell un esquema común propio del dispositivo de ayuda mutua. 

Para poder lograr la visibilización de las estructuras ocultas, el grupo también establece un 
grado de funcionamiento democrático. Esto se puede reconocer como efecto de esa decantación 
histórica, porque es verdad que "la democracia es básicamente antiautoridad y \IIltiautoritaria" 
(Wallerstein, 1996:43). El entorno micro social de estos grupos logra hacerse un apoyo para 
hacer visibles, al menos en parte, algunas de las formas de sujeción social de sus integrantes. 
Gracias a esta medida de relativo menor autoritarismo, que permite apoyar a los participantes en 
el reconocimiento de su colocación. En consecuencia, puede abrirse la posibilidad de encontrar 
alternativas. 

Es por todo esto que se puede decir sin duda que son consustanciales al dispositivo grupal 
de ayuda mutua las normas, consignas, usos y costumbres que permiten establecer este carácter 
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democrático del espacio, porque logran constituirlo como máquina que permite visibilizar cosas 
necesarias de entender y reconocer. En el proceso, se elabora también con respecto de 
configuraciones subjetivas y colocaciones sociales de los participantes. 

Autogestióll, autogobiemo y ayuda mutua 

El término autogestión se deriva de "'auto' , 'lo propio de uno' y 'gestión', el hacer diligencias 
para alcanzar algún objetivo deseado" (Bertolo, 1984:7). La "'cogestión' [es] 'lo propio de 
ambos'" (Bertolo, 1984:7). En ambos casos la acción debe definirse "a partir de instancias reales 
y no sólo de una exigencia individual" (Bertolo, 1984:21). La autogestión "no es ni un fin ... ni un 
medio ... sino un modo" (Bertolo, 1984:22) de actuar. "Es una metodología organizativa de signo 
libertario e igualitario" (Bertolo, 1984:24). 

Los intentos autogestivos de trabajo grupal pueden con relativa facilidad transformarse en 
"sistemas tecnoburocráticos 'de participación', ... formas de ' interiorización' del poder, es decir 
un autocontrol 'inducido', una autodisciplina ' piloteada' , [o] una dominación 'consensual'" 
(Bertolo, 1984:23). 

En estos casos "el poder de los dirigentes se obtiene siempre [ ... ] negando, de hecho y de 
derecho, a todos los demás la facultad de autodeterminarse individual y colectivamente." 

(Bertolo, 1984:39) La permanencia de los sujetos en posiciones de poder, frecuentemente se 
justifica relacionando a "la jerarquía con la necesidad organizativa de las sociedades complejas." 
(Bertolo, 1984:34) Pero la verdad es que "no es en absoluto necesario que las funciones se 
conviertan en roles fijos: La rotación por ejemplo, permite conciliar la división con la igualdad." 
(Bertolo, 1984:34) 

"Asamblea soberana [1], mandato revocable [2] y, finalmente, rotación continua [3] (a 
intervalos más o menos largos, según la naturaleza de todas las funciones de coordinación)" 
(Bertolo, 1984:43) son la base de lo que se debe configurar mediante un marco normativo para 
establecer un trabajo autogestivo. 

Aunque el modo de operar antes definido no se puede decir que sea la norma para todo lo 
que se hace en grupos de autoayuda, la modalidad de coordinación compartida de las reuniones 
grupales que se llevan a cabo en dichos grupos es una de las funciones en las que el trabajo se 
aprox ima mucho a las caractensticas indicadas. 

En aquellos modelos de trabajo grupal de ayuda mutua que integran la figura de 
coordinación personal, antes que la función subdividida en roles diferenciados, esta dura 
solamente una reunión [3] y se responde a un consenso entre los participantes [1] . En algunos 
casos es resultado simple de haber participado durante un período determinado de tiempo, como 
por ejemplo un mes. En todo caso, el derecho a coordinar es revocable [2] . 10 más importante, la 
coordinación de sesiones es una función sujeta a rotación continua [3] . 

En otros casos de trabajo grupal de ayuda mutua la función de coordinación está 
completamente subdividida en actividades discretas, asignadas a roles diferenciados, que llevan a 
cabo distintos integrantes del grupo de manera rotativa. En ambos, la función de coordinación se 
encuentra integrada a mecanismos implementados continuamente por el conjunto de los 
integrantes del grupo. 
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Como hemos visto, es esencial que todos en el grupo hablen de sí mismos, sobre lo 
más íntimo e importante para cada uno, se genera una condición de igualdad que marca también 
todo lo demás que se hace en el grupo. El principio de participación abierta de todos establece 
una situación de horizontalidad que propicia también acciones democráticas para la organización 
y toma de decisiones. Además es dificil que reconociéndose en otros y hablando con tanta 
franqueza, dejen de comprenderse las acciones de quienes intentan ocupar lugares diferenciados y 
privilegiados. Quienes se encuentran en el proceso de analizar y alterar una situación subjetiva 
desventajosa, en un espacio armado para la escucha, pronto reconocen las injusticias implicadas 
en acciones autoritarias, arbitrarias o tendientes a establecer asimetrías. Esto lleva a privilegiar el 
autogobiemo y la ayuda mutua en el grupo. 

Además de las razones anteriormente indicadas, otro motivo por el que se propicia un 
trabajo con características autogestivas es que: generalmente se considera que toda actividad, 
responsabilidad y función que se asume en el grupo es una oporlunidad para repelir los 'errores ' , 
'fallas' y poner de manifiesto para trabajar la constitución subjetiva propia de cada participante. 
Esto hará posible que en el grupo se apoye el reconocimiento y asimilación de otras formas de 
actuar, haciendo así factible entrar en procesos que tienen una función interpretante y que 
permiten luego llegar a modificar la propia constitución subjetiva. Es premisa básica, fundada en 
dicho principio, que cualquier participante debe de tener acceso a cualquier rol, responsabilidad o 
función necesaria para el sostenimiento y operación del grupo. Esto es así porque son 
considerados un medio y recurso para poder hacer visible la propia persona a otros 
participantes. 

Las actitudes o formas de respuesta típicas del conflicto subjetivo propio deben ponerse en 
escena, porque se considera que esto es necesario para trabajar la problemática. Al hacer todo 
esto visible al grupo y abordar juntos, conscientemente o no su análisis, se hace también posible 
su modificación. Como veremos con mayor detalle adelante, esto es producto de que cada uno 
llega a aprovechar lo que los otros manifiestan o narran ante el grupo. Además, esto 
simultáneamente se hace parte del proceso de ayuda hacia otros. Con lo narrando y describiendo 
la propia experiencia, se ofrece la posibilidad de propiciar identificaciones, regresar cada uno y 
todos a experiencias y sucesos pasados y trabajarlo todo juntos. Todo es parte de una modalidad 
específica de interacción, sustentada en la noción de ayuda recíproca y de estar en terapia o en un 
proceso de trabajo subjetivo equiparable, sea como sea que se denomine. 

Mediante este principio para el trabajo se fomenta que cada integrante aproveche los 
recursos del grupo y su propia participación en el mismo para abordar su problemática personal. 
Es así que sistemáticamente se descarta el saber y colocación especializada de cualquier nuevo 
participante, por la premisa de que en el grupo 'no hay profesionales' y todos se encuentran en un 
proceso de trabajo subjetivo. Éste es un medio que apoya la horizontalidad entre participantes, la 
rotación de roles y la lucha contra los liderazgos establecidos. Un corolario importante es que, 
desde el momento en que en el grupo no hay un saber o autoridad previos, que puedan decir algo 
especial sobre los otros, queda fuera la necesidad de una ética o responsabilidad de quien se 
suponga poseedor de un saber, autoridad o lugar profesional particulares. Todos son considerados 
co-responsables de lo que sucede en el grupo. Y cada uno es responsable de sí mismo y de sus 
accIOnes. 

Son las premisas instituidas para la participación e interacción social en los grupos de 
autoayuda lo que favorece de manera especial la organización aulogesliva para la administración 
y desarrollo de las actividades. Esto es así tanto para las actividades que se consideran de valor 
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para el aprendizaje subjetivo o terapéutico (sic), como aquellas que tienen que ver con la 
participación en las reuniones. Pero también para todo lo demás, dado que por definición en 
dicho entorno toda actividad. responsabilidad o rol se considera que tienen una junción y ejectos 
terapéuticos o apropiado para el trabajo y aprendizaje subjetivo que con el grupo se realiza 
Como se mencionó antes, esto es debido a que, por realizarse en o para el grupo, se considera que 
todo debe ser útil para el propio proceso personal. 

La revocación de cargos, funciones y tareas [2] se fomenta cuando llega el momento en el 
que de común acuerdo, por evaluación empírica o por decisión del propio integrante, se decide 
contrario al propio proceso de ' crecimiento' o cambio subjetivo continuar con alguna actividad o 
responsabilidad. Esto por haberse afrontado ya las partes del conflicto que dicha actividad o rol 
ayudaban a trabajar y hacerse entonces necesario pasar a otras funciones, que propicien 
mayormente el continuado avance. Igualmente, la rotación también se da porque se considera que 
ha llegado el momento de que otro participante pueda aprovechar los beneficios que ofrece 
alguna actividad. 

Lo que la asamblea soberana implica es la decisión conjunta, concertada de la dirección y el 
sentido de las acciones, declaraciones y decisiones de una organización. En el grupo de 
autoayuda esto corresponde entre otros a las 'juntas administrativas' y otras formas de asamblea, 
establecidas para la discusión y toma de decisiones relativas a asuntos comunes de lo operativo y 
organizacional. Además, la forma de funcionamiento que puede denominarse de asamblea 
soberana [3] se vincula estrechamente con las premisas básicas, que configuran el entorno 
simbólico y de sentido que organiza a este tipo de medio social. Dado que es premisa que todo 
participante se encuentra 'en terapia' (sic), participando para hacer visible al grupo ya sí mismo 
las particularidades de su propio conflicto, se hace simultáneamente necesaria y natural la 
circulación en el grupo de todo conflicto grupal u organizacional. Esto es consecuencia de que los 
participantes involucrados en dichos conflictos los presentan como parte de sus propias y 
personales problemáticas, que requieren de una resolución por hacerse parte de su proceso de 
cambio subjetivo, único motivo válido para que una persona participe en el grupo. 

En ocasiones se presenta un ocultamiento estratégico de información; asociaciones políticas 
y otras dinámicas de lucha. En estos casos también, el principio que define la actividad de todo 
integrante en el grupo como parte de un proceso de cambio subjetivo, define también la 
posibilidad de que los integrantes del grupo revoquen responsabilidades, funciones y cargos por 
motivos relacionados con el incumplimiento de ese objetivo fundamental de la participación. 
Suele motivar una tal revocación de funciones la consideración de que algún participante ha 
perdido de vista la intención de trabajo subjetivo para su participación en el grupo. Cuando la 
actividad de alguna persona es reconocida como algo distinto de un esfuerzo personal propio de 
un proceso de cambio subjetivo, se suele decir por ejemplo que el participante está 'fugándose en 
el servicio' . Con las responsabilidades que asume evita, en lugar de avanzar en su propio proceso 
de trabajo subjetivo. La terminología usada puede ser distinta en cada caso, pero la concepción es 
la misma. En otros ámbitos esto tal vez se denominaría un proceso resistencial. 

La discusión de la dinámica que se presenta, con respecto a las luchas por el poder es de 
particular interés. Se consideraron ya aquellos casos en los que el participante es relevado de su 
rolo función, para luego recibir la crítica y ser invitado a nuevamente concentrarse en su propio 
proceso terapéutico. Los casos en los que uno o un sub grupo de participantes se centran en una 
lucha por el control y la dirección de un grupo y cuyos intentos "por salvaguardar los principios" 
o preceptos, que ellos definen con independencia del resto del grupo, suelen ser el velo que cubre 
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un objetivo de control político. Cuando un sub grupo así llega a considerar sus apreciaciones y 
definiciones del deber ser en el grupo como fundamentales, con la consecuente rigidez nomlativa 
que eso conlleva, disparan el rechazo a la diversidad y heterogeneidad que este tipo de grupo 
generalmente propicia. Ahuyentan a nuevos participantes, que acuden en el proceso continuo de 
ingreso, pero también suelen propiciar el gradual abandono del grupo por parte del resto de los 
participantes. 

Lo antes descrito es una de las formas de la dinámica que se puede denominar de muerte de 
un grupo. Simultáneamente suele también hacerse el punto de inflexión en el que se generan 
nuevos grupos. Si uno o varios integrantes constituidos en 'camarilla' o sub grupo no aceptan la 
revocación de funciones, es común que se queden sin gnlpo. El caso más frecuente es que los 
integrantes restantes se trasladan, individualmente o en conjuntos a otros grupos en los que 
sienten que sí pueden continuar con su proceso y donde reconocen la justicia de procesos mas 
democráticos y horizontales. Algunas personas pueden llegar a abandonar el sub-sistema social 
de ayuda mutua, lo que se pudiera considerar un mecanismo de 'externación' . El proceso más 
importante es aquel por el cual algunos de los integrantes que abandonan el lugar de la lucha 
constituyen un nuevo grupo, definiéndolo en contraste con el anterior, frecuentemente de manera 
marcadamente democrática. 

Otro desenlace del tipo de situación que se discute es en el que los integrantes empeñados 
en la lucha por el control y el poder interno en un grupo permanecen en sus colocaciones 
estratégicas y además los otros participantes del grupo también se quedan y así validan el hecho. 
La consecuencia de esto suele ser el inicio de la constitución de una secta. Se rompe con los 
elementos fundamentales que establecen el carácter y potencialidad que definen a procesos 
grupales de ayuda mutua, mismos que cuentan siempre con algún nivel de democracia, 
autogestión, auto gobierno y horizontalidad. En esos casos suele ser posible reconocer 
características propias de una secta, como serían por ejemplo liderazgos encumbrados, discursos 
cerrados y dogmáticos, centralización de los beneficios económicos, prestigio y poder. En casos 
extremos, también el control arbitrario de los horarios de comida y sueño, asimilación de todo 
recurso patrimonial y económico por parte de los líderes, etcétera. 

Lo anterior reseña brevemente la dinámica que puede ser reconocida en el largo plazo para 
grupos de autoayuda, particularmente en cuanto a la manera en que se presentan y contrarrestan 
los procesos de lucha por el poder. Por esta vía hemos señalado cómo los principios 
fundamentales que norman la acción y la interacción y propician el trabajo, alrededor de una 
tarea conjunta enfocada a una problemática percibida como algo que se tiene en común y todo lo 
subyacente a ella, constituyen a este tipo de entorno social como una organización con 
características autogestivas en la cual, en buena medida se garantizan la "asamblea soberana [1), 
mandato revocable [2) y, fmalmente, rotación continua [3) (a intervalos más o menos largos)" 
(Bertolo, 1984:43) de las funciones y cargos. 
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El grupo como mundo social heterodoxo 

Todo grupo que tenga un compromiso compartido COIl una tarea común es un 'mundo 
social. Un mundo social es al mismo tiempo una organización, una idemidad y un 
lugar. Comparten tres propiedades: La segmentación, la legitimación y las 
intersecciones. Las segmentaciones son divisiones en submundos. La legitimación es la 
definición e imposición de estándares y ¡romeras. Las intersecciones 5011 las 
interacciones entre mundos sociales. (Gieryn en Klein, 1996:22) 

Los grupOS de auto ayuda se segmentan y fragmentan casi sistemáticamente, generando así 
nuevos grupos y a su vez estableciendo nuevas diferencias entre ellos. Estas diferencias son parte 
de un proceso, que establece nuevas acepciones pormenorizadas de los estándares comunes en 
cada tipo de grupo y simultáneamente son la confirmación de las normas y elementos básicos 
generales que en conjunto los caracterizan, como sería por ejemplo la participación desde la 
propia experiencia con respecto de cada problema focal. 

Estos elementos compartidos ofrecen la posibilidad de pertenencia al mundo social de los 
grupos y con ella medios para configurar identidades, dentro de organizaciones intergrupales. 
Estas instituciones, grupos y personas interactúan siempre bajo un similar conjunto de normas y 
conceptos básicos que les son comunes. En capítulos anteriores se reseñaron los principales. 

No obstante la aparente homogeneidad que ofrecería la aglutinación con base en una misma 
problemática o situación de vida, existe en realidad una variada mezcla de participantes que 
conforman en cada caso una heterogeneidad en el grupo, misma que puede ofrecer grandes 
ventajas. Cada grupo incluye a personas de distintas edades, sexo, nivel social, nivel educativo, 
nivel económico e incluso con diferencias importantes en cuanto a la percepción subjetiva de lo 
que caracteríza su problemática, situación de vida y etapa en un trayecto generalmente percibido 
por cada participante como un proceso 'terapéutico'. Aunque exista esta heterogeneidad, los 
participantes de cualquier modo se consideran pares entre sí, por el elemento conceptual 
aglutinante que constituye una problemática común. 

La diversidad tiene efectos en el proceso de largo plazo de trabajo en el grupo, mismo que 
podría aquí asemejarse, con fines ilustrativos, a la colaboración profesional en equipos 
interdisciplinarios. Como medio para pensar el tema, con base en este símil, comparemos lo 
propio del trabajo de un equipo de trabajo interdisciplinario - siguiendo la caracterización 
presentada por Klein (1991) "en su léxico interdisciplinario"- con un grupo heterodoxo de 
participantes con múltiples puntos de vista sobre un mismo problema. El orden de la 
caracterización que sigue denota los grados de dificultad que implica el trabajo con la diferencia, 
como así también la productividad que una colaboración de este tipo puede implicar: 

Repetir los viejos refranes: Cada cual trae al grupo su visión, frecuentemente de sentido 
común. En el caso de los grupos de autoayuda, esta es sobre el problema focal y 
propuestas para su resolución. Esto, en tanto es menos incómodo hablar desde el 
punto de vista conocido, propugnado social y/o familiarmente, tan traído y llevado, 
que verse obligado a reconocer los múltiples aspectos del problema. "Mejor 'soy' 
todo lo que me dicen que soy, que tener que poner en duda las enseñanzas y 
estructura familiares, conflictos con la autoridad y mi propio lugar en ellos." 
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posible que "siendo yo la esposa de un alcohólico, también sea parte del 
problema"; "no voy a aceptar que mi 'compulsión' a (X) tenga esos motivos 
psicológicos, familiares o sea algo que sigo haciendo por las ventajas secundarias, 
dado que veo que me hace sufrir." 

Refugiarse en abstracciones: "Vamos a hablar de las características científicas de la 
problemática "X" con detenimiento." El grupo entero tiende a abocarse, ínclusive 
sistemáticamente, a acudir a los especialistas en el tema. Pero la nonna de hablar 
"desde la propia experiencia" va en contra de esta tendencia. La nonna de 
exclusión de la "cachucha" (colocación) profesional u otra de prestigio externo, 
también va en contra de esta tendencia. 

El mal de las definiciol/es: "Mi problema es ... En realidad el problema es de ... ". Este es 
un proceso de lucha entre concepciones, previas o aceptadas socialmente, que 
cubre la función de evitar el trabajo real sobre la tarea. Este tipo de discusión 
puede ser un pacto denegativo o sabotaje inconsciente de los participantes del 
grupo en contra del trabajo. La nonna integrada a la ideología de algunos grupos 
en contra del conocimiento "profesional" o "científico" que el participante lleva al 
grupo o que un grupo en su conjunto intenta buscar va contra de este proceso 
defensivo . También las consignas ("habla de ti mismo" y "desde la propia 
experiencia") establecen un funcionamiento que tiende a romper con esta 
tendencia. 

Se plantea el gran fracaso después de muchas abstracciones: Algunos grupos en 
conjunto, pero más frecuentemente participantes individuales, llegan a momentos 
como este. A nivel grupal esto puede ser el inicio de una escisión o disolución. A 
nivel individual esto puede significar ya sea el abandono de esta alternativa, o bien 
un período de búsqueda de un grupo con otras características. En última instancia, 
pueden significar un abandono temporal o de largo plazo del grupo de auto ayuda 
como medio para abordar una situación o problemática. 

Discusiones fructíferas, que tienden a saltar de una cosa a otra: El grupo dentro de esta 
dinámica logra una exploración del problema y la producción de alternativas y 
soluciones a diversos asuntos y aspectos de manera fragmentada, pero que se 
puede hacer productiva, confonne al rescate que de ella haga cada participante. 

Se logra una j erga común para una misma problemática: Cada tipo de grupo ofrece al 
nuevo integrante una jerga preestablecida y discurso para la comprensión y 
abordaje del problema focal que le es propio. El proceso de reconocimiento y 
asimilación de dicha jerga y de los conceptos, soluciones estandarizadas e 
ideología que confonnan es el proceso de índucción a la cultura del que será "su" 
grupo y es entre otros también lo que pennite al nuevo una participación con las 
características del punto anterior. 

Han cambiado profundamente, lo que solamente se verá con reflexión o evaluación 
hecha luego de intervalos prolongados (meses, años): Esta es la situación del 
integrante que abandona al grupo luego de una participación prolongada. Siendo 
que no hay mecanismos de externación y que los mecanismos institucionales que 
integran muchos grupos tienden a retener a los integrantes, estos procesos pueden 
también ser generadores de conflicto interno. Podríamos pensar que es el efecto 
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que se ve en grupos que tienen mucho tiempo funcionando, con tradiciones y 
características, una jerga y forma de trabajo muy establecidos y, con ello, gran 
capacidad de contención para con nuevos integrantes. Pero potencialmente 
también pueden entrampar a los sujetos e incluso propiciar el inicio de un proceso 
de su constitución en secta. Esto último si se integran los elementos místicos 
pertinentes y los líderes se consolidan y hacen permanentes y además terminan por 
tener una injerencia importante y control del grupo y los beneficios y prestigio. 

Conocimiento profundo: En el sujeto, es el resultado de un proceso de participación en 
un grupo heterogéneo, con lo cual se han enriquecido los puntos de vista y 
alternativas de comprensión y acción. En el grupo, es la integración mencionada 
de formas de trabajo específicas, acordes al problema focal; conceptos específicos; 
terminología o jerga, tradiciones, rutinas, etc. 

Después de un trabajo de largo plazo. resultados productivos a un ritmo sorprendente: 
En grupos de autoayuda la diversidad de las formas de participación, que implica 
que nunca haya un grupo enteramente estable, sino solamente un núcleo 
relativamente estable de participantes regulares, que acuden con constancia y otros 
que participan irregularmente, con distinta frecuencia e incluso en ocasiones con 
movilidad entre grupos, no permiten la constancia y focalización acumulativa 
necesaria para este nivel y calidad de trabajo, propio de un equipo 
multidisciplinario bien integrado en el largo plazo. Pero en los participantes de 
largo plazo de grupo se llega a dar algo similar al proceso altamente productivo de 
un profesional perteneciente a un equipo multidisciplinario bien integrado. Este 
tipo de participante aprovecha todos los elementos y herramientas ofrecidos por el 
encuadre y colabora en el grupo para llevar a cabo un intenso trabajo subjetivo, 
todo en un relativamente limitado espacio de tiempo que dedica a su participación, 
como medio y herramienta para desanudar las problemáticas que en distintos 
momentos y situaciones de su vida se le presentan. 

Los grupos de autoayuda pueden ser muy distintos a los equipos interdisciplinarios de 
profesionales. Pero en ambos casos se trata de personas con distintas perspectivas y visiones que 
intentan trabajar conjuntamente para abordar una misma problemática. Aunque el saber 
especializado y el que es producto de una experiencia de vida también son distintos, asimilar 
estos tipos de conocimiento en un ejemplo como este puede permitimos reconocer que, mas allá 
del carácter subjetivo de algunas experiencias, los procesos sociales involucrados en el trabajo 
conjunto pueden ser similares. Es por esto que el ejemplo puede ser útil para reconocer procesos 
propios de entornos grupales de ayuda mutua, pero también como medio para reconocer el 
carácter del trabajo y la colaboración que ahí se lleva a cabo. 
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La experiencia y la participación grupal en la transformación subjetiva 

Cada solución de un problema y cada interpretación dependen de una red invisible de 
presupuestos (Habermas, 1996:20). Les procesos de entendimiento del mundo vital 
(Lebenswelt) precisan de una tradición cultural en toda la amplitud de su horizonte y no 
solamente de las bendiciones de la Ciencia y de la Técnica (p. 28). 

Conforme a lo señalado hasta ahora, gran parte de la riqueza, aunque también las dificultades 
propias de un grupo de autoayuda, radica en lo que puede ser denominado un "conocimiento 
experiencial" (Boorkman, 1990:3) que se acumula en este tipo de grupos y que constituye una 
forma de nombrar un saber basado en conocimientos empíricos y vivenciales, así como los 
productos de la reflexión y el trabajo hecho con ellos. Al ser esencial y constitutivo del espacio 
la participación por igual de todos con sus más personales sentimientos y experiencias, la 
horizontalidad o simetría del espacio y elemental justicia en la develación recíproca de lo más 
significativo subjetivamente genera una situación idónea para la producción de este saber 
experiencial, por estar todos reunidos alrededor de una misma situación de vida. Estos saberes 
son resultado del trabajo conjunto de personas que buscan comprender y hacerle frente a 
problemáticas, cuya interpretación y abordaje implica el reconocimiento de los mas diversos 
factores y procesos sociales, políticos, económicos, familiares, laborales, subjetivos, psíquicos, 
culturales y de otros tipos. Con el tiempo, el fruto de este trabajo de largo plazo es el 
establecimiento de una tradición cultural ad hoc a la problemática pertinente y al sustrato en que 
se presenta, misma que se difunde y perpetúa en cada grupo y asociación intergrupal. 

Los grupos de autoayuda son medios para la producción y valoración de esta forma de 
conocer, a partir de la experiencia y con otros, que se logra con la interacción y trabajo 
colaborativo que se realiza. Con el tiempo se logra un acervo de conocimientos y estrategias. 
Estas se ofrecen a cada nuevo miembro, junto con lo que podríamos denominar una metodología 
que en esencia se hace marco para la continua acumulación, validación social y recuperación de 
experiencias y conceptos. Cada uno de ellos se van identificando, reconociendo o produciendo y 
finalmente afinando e integrando a ese caudal de recursos. 

Otros discursos y sistemas sociales pueden incluso llegar a devaluar este tipo de 
conocimiento propio de la experiencia de vida. Por los espacios de aplicación profesional del 
conocimiento proveniente del estudio científico en psicología, antropología, sociología y ciencias 
sociales pudieran muy bien verse beneficiados, si se reconociera más ampliamente esta forma de 
saber y esquema para su producción, así como los mecanismos y formas de organización 
particulares para su producción, reconocimiento y transmisión. 

[Pero] cuando el hablante dice algo dentro de un contexto cotidiano no solamente se 
refiere a algo en el mundo objetivo [ ... ] sino también a algo en el mundo sodal [ ... ] 
ya algo en el mundo propio y subjetivo del mismo hablante (Habermas, 1996:37). 
Comprender lo que se dice ' precisa participación y no mera observación (p. 40). 

y la producción, validación y asimilación de "conocimiento experiencial", para 
denominarlo de alguna forma más acorde a una visión apropiada a la de los propios participantes, 
sería una forma de hablar de la manera en que son integrados subjetivamente elementos del 
mundo subjetivo y emocional pero también el simbólico, objetivo y social en cada persona. La 
participación en un mundo social alterno o adicional, adecuado a una similar situación 
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problemática de los sujetos, tendería a generar una relativamente similar visión de esa realidad 
concreta, social y simbólica que se presenta como conflicto. 

La especial valoración de la participación en el grupo pero, todavía más importante, la 
comunidad respecto a un tipo de situación, el problema focal de cada grupo, por el que se da el 
ahí denominado "puente de comprensión" o proceso identificatorio, se hace mecanismo para la 
validación del antes mencionado conocimiento experiencia/o La importancia de la participación, 
la de esta comunidad de pares y este tipo de conocimiento mismo, integran en conjunto una teoría 
implícita, sobre la forma de abordar y lograr una transformación subjetiva y social para sujetos 
entrampados en formas de constitución subjetiva que implican un conflicto, producto y parte de 
un particular medio social que en cada grupo se intenta abordar. 

Sobre la lIormatividad que se establece ell grupos de alltoayllda 

¿Cuánto de lo que no sabemos de nuestros conflictos internos o interpersonales son en realidad 
parte de lo que no conocemos con respecto a las relaciones sociales, institucionales, grupales, 
económicas o políticas? 

Para que no se rompa el vínculo social debe haber coherencia entre lo que se siente, como 
se expresa, el código para su expresión y los patrones de expresividad aceptada y acordada 
socialmente. Para poder participar en la interacción se tienen que conocer las normas y los 
estereotipos que las hacen tangibles. Todo esto es además parte de la forma en que se han 
instituido las relaciones sociales, como parte de esquemas macro y micro sociales. 

En general, el carácter impersonal de la norma es lo que establece su obligatoriedad. Al no 
haber sujeto definido, la norma se percibe como obligatoria, irreductible y sin posibilidad de 
respuesta. Es en las normas así definidas y difundidas que se materializan los esquemas 
instituidos. La norma hace que la experiencia sea social. Es así que la experiencia individual 
cobra sentido, porque tiene punto de referencia. "Sociedad e individuos viven y funcionan cada 
vez en la representación obligatoria de la existencia absoluta de 'posibles' y de 'imposibles' 
preconstituidos [ .. . ] Lo posible es puesto así como determinado" (Castoriadis, 1975:163). 

"El gran juego de la historia es quien se amparará de las reglas, quién ocupará la plaza de 
aquellos que las utili zan, quien se disfrazará para pervertirlas, utilizarlas a contrapelo y contra 
aquellos que las habían impuesto" (Foucault, 1979: 18) todo lo cual no está definido ni 
condicionado por la norma misma, sino que es efecto dinámico de su aplicación. 

En grupos de autoayuda, como en otros ámbitos, "los elementos funciona/es integrados a la 
norma se convierten en el motor del trabajo grupal" (Perrés, 1998) y tienen un efecto de 
estabilización del sistema. Las normas se hacen adecuadas cuando tienen referencia concreta con 
las necesidades de los sujetos. Paralelamente también son el mito y ritualidad los que hacen 
constante la norma y de esa forma al propio sistema social. Se hacen medios reguladores y 
constructores de identidades. En cada caso el mito establece una moral y un pacto, que sustentan 
la norma. Esto se ve posibilitado por las necesidades que se cubren (Mier, 1998). 

Hablar de sociedad es hablar de moral; el sujeto social es moral e inseparable de la sociedad 
(Mier, 1998). Esto es algo que en el trabajo en estos grupos se manifiesta con la oferta de 
preceptos que han sido reconocidos y se difunden por considerarse útiles para otros, que se 
encuentran insertos en una similar situación social y problemática. Las normas de funcionamiento 
estabilizan el sistema. Se fundamentan en lo que hace posible abordar la problemática y 
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necesidades de los sujetos. Hablamos de la exigencia que los participantes tienen de lograr un 
cambio subjetivo y en cuanto a su colocación social, panicularmente con respecto a un medio 
familiar, social y problemática específicos. 

La mirada está completamente configurada por el mundo simbólico e historia propios de 
cada uno. No se puede salir de la propia cultura: Todo funcionamiento social tiene como base un 
interaccionismo simbólico basado en necesidades. Se puede reconocer un repertorio de 
conductas, pero ¿qué necesidades son las que estas conductas cubren? Eso es lo que se necesita y 
busca en cada caso reconocer. Se interactúa para llegar a un acuerdo con respecto del sentido de 
las propias acciones y forma de respuesta o constitución subjetiva, buscando una resolución del 
conflicto de sentido, colocación social y subjetividad de que se trata en cada caso. Esto con base 
en el discurso y recursos que el grupo ofrece. 

Los rituales, particularmente de pasaje de una etapa a otra en un proceso, son condiciones 
de estabilidad para una cultura. Así como el matrimonio o la circuncisión en otros medios 
sociales, los aniversarios de la participación en un grupo de autoayuda tienen la función de 
anunciar y establecer la significación social de los cambios reales, supuestos o esperados en los 
participantes. Similarmente, los distintos momentos de cada reunión y otros muchos componentes 
del trabajo están ritualizados y se hacen factor de estabilidad. Permiten también una imagen de 
permanencia, tradición e historia. 

En su momento, la participación de los sujetos llevará a distinguir la independencia real de 
la repetición y el conflicto. Será entonces cuando cada uno, con apoyo de la resignificación y 
comprensión lograda en el trabajo con el grupo, decida cambiar la intensidad y forma de su 
participación, o bien abandonar el sistema. Esto es generalmente con apoyo de la experiencia de 
otros, como parte de la dinámica y el trabajo. Pero el sistema en sí no tiene una modalidad ritual 
de egreso, tal vez porque es dificil establecer o distinguir los motivos y los momentos en que una 
persona pueda cambiar la forma de su participación o pasar a otra actividad. 

Pero cada integrante puede en alguna medida llegar a lograr con apoyo de este medio social 
una reelaboración de su propia historia personal, así como el aprendizaje y ensayo de nuevas 
estrategias, formas de subjetividad y colocaciones. Esto puede llegar a tener un efecto 
transformador del sentido y significado de la propia experiencia, incluso de la propia identidad. 

"El esti lo de las relaciones interindividuales en el grupo varía de acuerdo con la forma en 
que [cada uno 1 maneje los clisés y las imágenes subyacentes de sus creencias y de sus normas o 
se deje manejar por esos clisés e imágenes" (Anzieu, 1971 :27). Pero no hay garantía de que cada 
integrante de grupo pueda aprovechar al grupo para estructurar un proceso de cambio, 
encaminado a la resolución de su problemática. No obstante, la normatividad que estos grupos 
integran fomenta este uso. 

Una serie de elementos -desde el nombre del grupo, su lema, los textos básicos que se 
consultan y las consignas- propician una elevada conciencia de los objetivos y de la tarea. Esto 
permite que los esfuerzos se encaminen hacia las necesidades de las y los participantes. Las 
normas de trabajo tienden a encaminar el trabajo y la atención hacia un proceso de cambio 
subjetivo, con respecto de las áreas de mayor conflicto en cada integrante. Y para profundizar en 
el sentido y los efectos de algunos de estos rasgos del dispositivo descrito en el conflicto 
subjetivo de los participantes se abordan en la siguiente sección una serie de temas. 
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El dispositivo y sus efectos 

Con el antecedente de lo ya presentado y discutido, en el Capítulo UI - Conceptos y mecanismos 
de la ayuda mutua (p. 99) y luego con los ejemplos vistos en el Capítulo IV - La ayuda mutua en 
acción (p. 131) es posible ahora discutir cómo el proceso de participación en un grupo de 
autoayuda puede llegar a permitir un proceso complejo de elaboración del conflicto subjetivo. 
Siendo que somos antes que nada sujetos sociales y sujetos del lenguaje, el trabajo pasa 
primeramente por esos ámbitos. Se propone que en estos grupos es luego posible también incidir 
en el conflicto que se ha hecho parte de una constitución psíquica particular, siempre y cuando se 
trate de personas que puedan llegar a operar dentro del lenguaje y grupos que tengan una 
estructura y organización social para la contención de los sujetos adecuada y suficiente para un 
caso específico. Adelante veremos algunos de los aspectos de un tal proceso en estos espacios 
sociales. 

El grupo se hace medio para conocer formas de inserción social 

El lenguaje entre el 11;';0 y quien lo tiene a su cuidado comienza por ser un 'lenguaje 
privado ', un uso privado del lenguaje; ¡ncluso se instaura necesariamente como 
'lenguaje privado' desde el primer momento [o .. ] Y también son privadas las 
'significaciones ' que lIe\'o consigo y el seudo-mundo al que se refieren (Castoriadis, 
1975:233) 

Se puede decir que el conflicto psíquico constituye un regreso a un lenguaje privado, como el de 
la temprana infancia, frecuentemente no compartido ya por un otro o grupo emocionalmente 
significativos. 

El grupo de autoayuda constituye un entorno que trabaja para la integración del sujeto a un 
entorno simbólico y de lenguaje específicos, con características que han permanecido como 
medios de apoyo para la contención de sujetos y reorganización subjetiva, para favorecer un 
proceso que puede describirse como una participación social encaminada a la reinserción social. 
Como la madre, el grupo comienza por una acogida tolerante, amable, ocasionalmente casi 
incondicional del nuevo integrante, independientemente de sus actitudes y acciones. Esto en el 
mejor de los casos y en menor grado en otros. El proceso subsecuente es el de integración al 
medio social, por la vía de la escucha y luego la participación verbal en un proceso en el que cada 
nuevo participante se va integrando a un lenguaje y discurso, conceptos y sentido adjudicado a la 
participación y trabajo en el grupo. 

Mediante una normatividad puesta en sitio con base en un proceso de desarrollo histórico 
del medio social y grupal, como efecto del trabajo conjunto de los integrantes, se establece 
también que las narraciones que cada uno escucha serán en general pertinentes principalmente a 
las emociones y frecuentemente también centradas en la problemática actual del que habla. 
Empero, para trabaj arias suele ser reconocida la necesidad de una extensa exploración del pasado 
subjetivo. Así, cada participante de grupo pierde el control autónomo de las significaciones y 
entra en el lenguaje y medio social, al integrarse al flujo de sentido y trabajo propio del grupo. 

"Únicamente es posible destituir al otro de su omnipotencia imaginaria si se lo destituye de 
su poder sobre las 'significaciones'" (Castoriadis, 1975:233). Y esta es una forma de describir lo 
que sucede en la escucha de un sin número de narraciones, con cada una de las cuales el 
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participante se identifica en algún grado y aspecto, como parte de un largo proceso de 
participación y escucha. Este proceso es apoyado por el presupuesto básico de ser parte de un 
grupo de pares, así como por la dinámica de un pequeño grupo social que ofrece pertenencia e 
identidad. 

Si consideramos que lo terapéutico es tanlbién lo que nos permite aprender a 
desenvolvemos de acuerdo a un entorno social específico, entonces un medio que dispone para y 
ofrece la posibilidad de escuchar, reconocer y observar formas de operar y estructuraciones 
subjetivas de otros --como el que acabamos de describir- puede tal vez llegar incluso a 
considerarse un medio social propicio y promotor de procesos subjetivos que se pueda decir que 
tengan un carácter terapéutico. 

Hablamos de un entorno que puede ser propicio para el cambio subjetivo, tendiente a lograr 
nuevas formas de apreciación de la propia persona; valoración interna de su lugar actual; 
consideración de las posibilidades reales a futuro y aprendizaje de formas de respuesta y acción. 
(Véase también Los grupos de autoayllda y el medio social, p. 193.) Como es ineludible para 
cualquier sujeto social, se tendrá que transformar o amoldar el propio deseo, para que las 
acciones sean acordes al entorno específico y situación (Mier, 1998). 

Al mismo tiempo, el grupo de autoayuda es adecuado a las necesidades que tienen las 
personas que participan y los utilizan, como medio para lograr un aprendizaje y cambio en cuanto 
a su constitución como sujetos. En ocasiones el campo normativo del grupo puede incluso ser 
antagónico con el circundante - por ejemplo en la abstención total al consumo de alcohol- pero al 
mismo tiempo tener una aceptación social paralela. En esos casos, ayuda justamente a ir en contra 
de aquello de entre lo establecido que se ha constituido en conflicto. Por ejemplo para el caso de 
la atención a problemáticas relacionadas con las relaciones de pareja, para las cuales se pueden 
incluso propugnar esquemas frecuentemente muy distintos a los de la familia de origen y medio 
social, que son ofertados como alternativas para las y los integrantes. 

Cada grupo ofrece y fija formas de tolerar lo antes intolerable, transformando en recurso y 
saber lo que ocasionaba conflicto, por ejemplo con respecto a comer en exceso, sufrir arranques 
de ira o no haber logrado las metas deseadas. Una narración distinta de la propia historia personal 
permite transformar el sentido de lo que era intolerable, ofreciendo así el acceso a una colocación 
social viable. Esto a su vez puede tener un impacto importante en el grupo próximo de las 
personas con quienes se convive, sobre todo por la forma y lógica de la transformación subjetiva 
lograda y la movilidad que esto introduce en el propio sistema micro-social. (Véase El grupo de 
autoayuday lafamilia, p. 181.) 

En los apartados que siguen revisaremos algunas otras de las formas en que estas acciones, 
normas y modalidades de trabajo propias del dispositivo viabilizan un proceso de transformación 
subjetiva buscado. 

El ritual configura identidades 

La imagen de uno mismo que se busca tener para otros es algo que queda fuera de nuestra 
posibilidad de elección y decisión. La imagen que se logra es en buena medida efecto de nuestras 
acciones. Esas sí se pueden elegir. Pero la identidad es producto no solamente de la imagen que 
otros tienen de nosotros, sino de la que tenemos de nosotros mismos, muy marcada por la 
primera. Además lo importante de nuestras acciones es la forma en que son interpretadas por 
otros, especialmente en cuanto a su valoración. El rostro o la identidad que cada uno considera 
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que le es propia es distinta a la que los otros consideran que es. Puede ayudamos a comprender 
esto pensar que tenemos una 'identidad virtual' en la mente de los otros. 

La ritualidad organiza la interacción social. Al hacer típicas y acotadas las acciones, las 
formas ritualizadas van en contra de la angustia que genera la incertidumbre, diversidad, 
movimiento y cambio constantes. Los principios generales integrados a la ritualidad norman y 
contienen la relación y la interacción social, especialmente entre aquellos que están en busca de 
una identidad propia, deseable, adecuada y aceptable. Permite que corresponda en mayor 
medida la relación entre la propia identidad y la que otros consideran que una persona tiene. 

La participación social en el grupo de autoayuda implica la colaboración en actividades que 
se integran también a un proceso con sentido y vinculado al trabajo subjetivo. También en estos 
entornos rigurosamente normados el ritual es la repetición de la escena. No es una nueva 
presentación (representación) sino que se vive cada vez como una escena nueva, con la misma 
intensidad (Mier, 1998). Esto se manifiesta por ejemplo en la secuencia y forma de la reunión y la 
forma de las participaciones y el sentir de los integrantes, con respecto de su participación en el 
grupo y suceso social que constituye. Considerados y sentidos como únicos y separados del 
mundo exterior, estos procesos se hacen el lugar ritual de la reinserción social; el lugar de la 
nueva integración del sujeto social que en alguna forma y medida ha sido excluido, por haber roto 
con lo aceptado socialmente o sido relegado y marginado. En este proceso, cada reunión es vivida 
como de vital significado e importancia para cada integrante. Justamente debido a estas 
características, se hace posible el uso de esta forma de trabajo, como medio para la reelaboración 
y resignificación de la propia historia y el logro de una nueva colocación social. 

Las normas que se establecen para la interacción en un grupo de auto ayuda inciden en la 
forma del proceso y la identidad a la que se puede arribar. Es el marco normativo lo que define la 
lógica y el potencial de la práctica. Si postulamos que en dichos grupos se puede llegar a hacer un 
trabajo de elaboración de conflictos subjetivos o recolocación y resignificación del lugar o rol 
social de cada participante, entonces ese marco deberá tener el potencial de fincarse como medio 
de apoyo para la constitución de subjetividades. 

Para la psicología social, puede decirse que el objeto de estudio son las estructuras de 
interacción, descriptibles etnográficamente y los procesos de subjetivación en que se constituyen. 
Es en estas estructuras que de la naturaleza de las acciones surge la identidad (para sí y para 
otros) del sujeto. Es el rostro del que habla Goffinan (1981) para el que son los otros los que 
definen las líneas y patrones de acción, conforme al marco normativo. El grupo de autoayuda se 
constituye en un marco así porque la dinámica que establece es lo que configura el carácter de la 
interacción, que en muchos casos se hace la base para un trabajo de elaboración del conflicto 
subjetivo. Un espacio social con un clima, carácter, objetivos y foco que se basan en la 
concepción y metodología descrita permite encaminar el trabajo en común hacia una tarea y 
temática, pero centrándolo y configurándolo de una manera particular, que lleva a los 
participantes en alguna medida a: 

l. Una mejoría en su capacidad de interactuar socialmente, tomando en cuenta los límites y 
formas que impone la realidad social, económica y familiar de un medio particular. 

2. La recuperación activa y definición de un proyecto personal y lugar social, mediante el 
perfeccionamiento o aprendizaje de estrategias, útiles para vencer las resistencias al cambio 
subjetivo y sostener la lucha necesaria para lograr o conservar una identidad, posibilidad de 
acción y colocación. 
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Un medio social puede condicionar la forma de asumir un 'rostro' específico. En este caso 
tiende al establecimiento de una interacción interpretante (p. 221) que posibilita el análisis y 
reflexión necesarios para el cambio subjetivo. Es posible generar así condiciones tales que llevan 
a cada sujeto a encaminarse hacia líneas de acción que, permitan hacer visibles las 
particularidades de las colocaciones y roles que ha asumido como parte de su identidad y 
características subjetivas. Como consecuencia de ese proceso, se llegan a reconocer las formas en 
que, en cada ocasión, se repita inconscientemente patrones. 

Si consideramos que "expresarse es una acción - un modo de acción sobre la acción 
simbólica- " (Mier, 1998) y que las normas "rigen la sintaxis de las acciones y acotan las que son 
posibles" (Mier, 1998) entonces un marco normativo que delimite las acciones yel sentido de la 
expresión e interacción, encaminándolos hacia la escenificación y explicitación del conflicto y 
colocaciones sociales de los sujetos, y el impacto de éstas en su conformación subjetiva, puede 
concebirse como un medio social apropiado para que sus participantes avancen, en alguna 
medida, hacia la resolución del conflicto subjetivo. 

Una característica, propia de un entorno social que pueda apoyar estos procesos subjetivos, 
implica el establecimiento de un medio en el que las personas puedan en alguna medida 
abandonar los estereotipos, para así lograr un relativo movimiento con respecto de su imagen 
subjetiva. En un espacio así se tendría que hacer posible reconocer contextos sociales, 
desventajosas posiciones y esquemas de poder con los cuales se asumieron situaciones 
subordinadas; también comprender y asimilar estrategias y modos de operar en sociedad, con los 
cuales se puedan obtener mejores lugares y resultados; debiera además configurar una situación 
apropiada para analizar estigmatizaciones y modalidades de lucha. Eventualmente esto haría 
posible llegar a formas de subjetividad con las que se lograría un mayor grado de equilibrio entre 
la imagen propia y la deseada, así como la que los otros tienen de la propia persona. Un tal 
dispositivo pudiera constituirse en medio para ir cancelando en alguna medida no solo el estigma, 
sino también el conflicto subjetivo, familiar y social, propio de concepciones, asignaciones de 
significado y valor, así como otras cargas inherentes a lugares y configuraciones subjetivas 
previas. Un medio así tendría que apoyar a los sujetos para lograr una distinta identidad, con base 
en estrategias de acción e interacción y en un régimen simbólico particular. Y todo esto sería 
muy valioso para sus integrantes. 

Lo anterior es lo que en mayor o menor medida puede llegar a ofrecer un grupo de 
auto ayuda, al menos para algunos de los participantes. 

La problemática común posibilita un proceso identijicatorio 

''No hay interacción posible sin un principio de identidad" (Mier, 1998) y en los grupos de 
autoayuda la problemática o situación de vida común es ese principio. El problema que se hace 
'puente de comprensión' establece el vínculo y medio para la identificación entre participantes. 
Es así que se hace posible que las personas puedan considerarse compañeros en el grupo, 
similares entre sí en un sentido simbólico. Esto es fundamental para el trabajo que en el grupo se 
lleva a cabo y para la supervivencia del mismo. Si bien esta similaridad puede ser enteramente 
construida (codependencia, relaciones destructivas, autoestima), absolutamente simbólica, no por 
ello es menos importante. 
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Considerarse iguales, por compartir una misma problemática, se constituye en un elemento 
esencial para la integración grupal. Aunque es importante notar que en lo fundamental, la 
cohesión del grupo la da la norma. 

Pero no sólo la unión que los integrantes experimentan a partir del compartir una situación 
de vida común es lo que favorece el establecimiento de un escenario propicio para este trabajo. 
La diversidad de experiencias, situaciones de vida, participantes y formas de vivir o sentir una 
problemática que puede ser equiparable, es el medio que ofrece a los sujetos la posibilidad para 
que cada uno construya representaciones simbólicas específicas. La imagen de originalidad para 
cada una de estas representaciones, engarzada al narcisismo de cada uno, también ofrece 
identidad y dirige la acción individual. La apertura del grupo a todos aquellos que consideren 
vivir una misma situación fomenta además la integración de personas que ocupan varios de los 
diversos lugares y roles sociales y familiares involucrados. 

La diversidad se hace esencial para lograr un trabajo que permita reconocer todos los 
aspectos de una problemática, así como la propia constitución, porque permite erigir 
representaciones simbólicas respecto de una dinámica social y subjetiva, desde distintos puntos 
de vista y posiciones, incluidas las diferencias y especificidades. Esto permite reconocer y 
comprender los motivos y acciones de todos los implicados, como también elegir formas de 
actuar y de ser. Es ahí donde la "compatibilidad recíproca y complementaria de los diversos 
intereses individuales y colectivos, en un sistema en equilibrio dinámico" (Bertolo, 1984:63) 
propicia el reemplazo de la pasividad y dependencia, por actitudes de iniciativa y 
responsabilidad. 

Pero es la existencia de la diversidad en el grupo la acción autónoma de participar 
activamente lo que hace posibles procesos de aprendizaje que eventualmente puedan desembocar 
en subjetividades con capacidad de iniciativa y responsabilidad. Dado que "no se da una 
organización libertaria que no sea una organización pedagógica. [ .. . ) Estimular la creación y la 
multiplicación de 'situaciones' de auto educación, es decir, formas de acción directa y de 
democracia directa" (Bertolo, 1984:76) tiene como resultado en los sujetos un incremento en su 
capacidad autónoma. La filosofia propia de la ayuda mutua favorece la autonomía grupal y 
personal. Con ello se hace posible también la autogestión.Conlleva formas democráticas de toma 
de decisiones y trabajo colaborativo. Como resultado, se desencadenan procesos de aprendizaje 
que llevan hacia subjetividades también mas autónomas. 

Homogeneidad y heterogelleidad en el grupo 

Curiosamente el que cada grupo se configure alrededor de una misma situación de vida o 
problemática común en lugar de hacerlo homogéneo ayuda, justamente, a la heterogeneidad de 
participantes. 

La homogeneidad con respecto de una misma situación o proceso de transición es útil como 
elemento que ayuda a establecer el vínculo e identificación recíproca. Pero en realidad hay una 
gran heterogeneidad de participantes, porque los elementos de homogeneidad son solamente con 
respecto de una problemática común que en algunos casos es enteramente producto de una 
construcción simbólica. La diversidad en todos los otros sentidos es grande. Por ejemplo, ¿que 
tan homogéneo puede ser un grupo de personas que todas sienten que tienen malas relaciones? 
Sea esto con sus parejas, familia o consigo mismos. Este es el caso de la asociación y grupos de 
Relaciones Destructivas. En grupos de familiares de personas con demencia senil, puede ser que 
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haya una homogeneidad particular por la problemática, pero la variedad será grande en cuanto a 
características tales como edad; sexo; condición social; creencias religiosas; nivel educativo; 
situación familiar; madurez emocional; principios éticos y morales; sexualidad yotros. 

El elemento simbólico aglutinante que permite la identificación y posibilita la reunión, 
antes que generar homogeneidad en el grupo, tiene como efecto la integración de una mezcla 
heterogénea de personas. Con esto se ayuda a lograr un trabajo que toca muy distintos aspectos 
de cada problema y variadas aproximaciones y formas de vivirlo, como consecuencia directa de 
la diversidad de participantes. El tema o problemática común como elemento aglutinante y la 
heterogeneidad en otros sentidos de las y los participantes son parte de lo que llega a permitir 
abordar lo subyacente al conflicto manifiesto. Esto especialmente porque la situación de escucha 
que se establece, así como también la libertad y apertura que se hacen posibles para la narración 
de vivencias, permiten una interacción que tiene un efecto interpretante, mismo que adelante se 
discute y que dispara procesos de elaboración del conflicto subjetivo. 

El problema de la noción de enfermedad para la problemática común 

En muchos grupos, el elemento común aglutinador es definido como una enfermedad, no 
obstante ser problemáticas psicosociales, antes que fisiológicas . Esta connotación suele ser 
negativa y estigmatizadora y resultar perniciosa cuando no se trata de un problema fisiológico 
que pueda ser identificado irrefutablemente mediante una prueba de laboratorio. Cuando no hay 
muestra contundente de una dolencia fisica, definir a un sujeto o una institución como 'enfermos' 
no es otra cosa que un ejercicio de poder; la máscara y justificación de un mecanismo de 
dominación, sea intencional o es parte del proceso social, mismo que establece diferencias 
estructuralmente. En estos casos, lo 'patológico' es lo que se desvía de la norma, es decir, todo lo 
que no se sujeta a la estructura de poder imperante. 

Por los anteriores motivos, es muy desventajosa esta noción, cuando es aplicada como 
metáfora para la ilustración del conflicto psíquico y social de sujetos en grupos de autoayuda. 
Cuando se evita, se permite con mayor facilidad hacer visibles los mecanismos para el ejercicio 
del poder, a los que los participantes están sujetos y que suelen ser constitutivos de la 
problemática. El conflicto psíquico correspondiente puede entonces reconocerse mejor, 
facilitando su resolución. 

Mención especial merecen, por ello, los grupos abocados a las problemáticas de consumo 
de sustancias psicoactivas. En ellos suelen presentarse dos aspectos relativos a este tema. Por un 
lado el uso de la metáfora de enfermedad, aplicado a complejos procesos subjetivos y psi co
sociales. Esto opera como se describió y tiene esas desventajas. Pero por otro lado, también se 
presenta en ellos una tendencia contraria a la lógica del discurso medicalizado para el tema de las 
adicciones como configuración subjetiva y problemática psico-social. El sentido y la lógica de un 
proceso para el cambio subjetivo y de la colocación social de una persona implica lograr llegar a 
una subjetividad distinta, por un proceso en el que como resultado de una mejor comprensión de 
las causas, sentido y significado de lo que anteriormente ocasionaba conflicto, cambia la 
situación del sujeto. Es necesaria la transformación del sentido y valor de los sucesos y acciones, 
que puede luego permitir un impacto transformador para la resolución del conflicto emocional. 
La solución pertenece al ámbito de lo simbólico. 

El discurso psiquiátrico propone que el uso de substancias igualmente psicoactivas (aunque 
autorizadas) puede ser un apoyo para el proceso. Pero es interesante reconocer que en los grupos 

219 



EL DISPOSITIVO Y SUS EFECTOS 

que abordan el tema de adicción a sustancias psicoactivas esto se rechaza, justamente por la 
contradicción inherente entre el carácter del problema y esta propuesta para su abordaje. Es así 
que en esos grupos, entre los diversos modelos, no solamente AA sino SOS, Rational Recovery y 
otros, se rechaza el uso de cualquier substancia psicoactiva. Esta es entonces una aplicación y uso 
de la terminología originada en el discurso médico y psiquiátrico, pero que en realidad manifiesta 
una lógíca enteramente distinta. Es otra y muy distinta "teoría de la cura". El uso de la 
terminología es entonces solamente parte de esquemas para la validación social de estos grupos y 
propuestas. 

Configuración de un entomo de cOlltellcióll 

Otro elemento común a todos los grupos de autoayuda observados es el establecimiento de un 
equivalente al secreto profesional propio de abogados, periodistas, psicólogos, médicos y otros. 
Lo dicho en el grupo es material exclusivo y privativo de cada participante y sus compañeros / as. 
Este compromiso se establece mediante un contrato personal y un pacto que tiene incluso un 
importante nivel inconsciente, establecido entre los participantes e integrado a lo que en algunos 
modelos denominada anonimato. 

Al hablar cada participante con toda sinceridad de sus vivencias personales, gracias a la 
situación de confianza y apoyo que se establece, llegando incluso a expresarse en asociación libre 
ante el grupo y haciéndolo en procesos que, además de catárticos suelen ser de otros tipos, el 
pacto que se establece para el secreto interno es también inconsciente, como en lo que Rene Kaes 
(1993) describe sucede en distintos grupos. Existe un acuerdo sobre aquello que puede ser 
expresado y cómo debe plantearse, respetado por los integrantes del grupo en distintos grados y 
que establece como secreto todas aquellas experiencias con carácter personal que son narradas 
por cada participante. Algo que apoya el establecimiento de esta norma al interior de cada nuevo 
participante es el reconocimiento de momentos emocionalmente críticos o de aprendizaje y 
comprensión (' insight') con un carácter afectivo. Por su forma y contenido se suele reconocer 
que sería incorrecto divulgarlos. El sostenimiento de este secreto interno y tipo de intercambio, 
debido a estos contratos y pactos, conscientes e inconscientes, es un elemento importante para la 
integración de un proceso mutuamente interpretante y que se hace parte esencial del proceso que 
hace posible la elaboración del conflicto subjetivo en un proceso de ayuda mutua grupal. 

Gracias a la naturalidad con que se establece el secreto interno y el carácter de las 
participaciones en cada grupo se configura un entorno de contención. Esta es una situación de 
compromiso entre los integrantes del grupo que protege a cada participante, específicamente en 
lo concerniente a su situación afectiva, así como su colocación social, familiar o laboral al 
exterior del grupo. Se establece en la cultura propia de cada grupo la importancia de este pacto de 
secreto interno también por el estigma que acompaña a la definición de sí mismos como personas 
que viven un problema o situación de vida en conflicto, cosa que frecuentemente no es 
socialmente aceptada o valorada. El mero hecho de que una persona tenga un problema puede ser 
motivo suficiente para su rechazo. Especialmente si el mismo es definido en alguna medida como 
algo que tenga un componente emocional. 

El vínculo afectivo e identificación con otros, suscitado por la exposición abierta del propio 
conflicto subjetivo, a partir de la narración detallada de todos los temores y sentir del sujeto que 
habla ante el grupo, es lo que permite que se establezca en el grupo el pacto de secreto de manera 
inconsciente. El secreto y el clima afectivo que se establece así en una comunidad de personas 
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que se hacen pares y un entorno amable y acogedor, aquí denominado de contención, permiten un 
vínculo con otros en 10 que se hace un compromiso mutuo. Esto se hace un apoyo importante 
para vencer resistencias hacia la narración, escucha y trabajo con todo 10 relacionado con los 
componentes emocionales de cualquier situación o problemática. Se establece una "transferencia" 
hacia el grupo, por el vínculo con el sistema y conjunto de otros, así como con la propia 
concepción del espacio y proyecto. Mas allá de una idealización del grupo e incluso con el 
reconocimiento de todas las dificultades que representa sostenerlo, este vínculo transferencial 
permite regresar una y otra vez al trabajo en cada nueva reunión, no obstante la dificultad que 
representa el tener que confrontar nuevamente todo aquello dificil de reconocer y aceptar en la 
propia persona y que tiene relación con la problemática que se aborda. 

Este pacto, que es efecto del perfil simbólico para la acción que los conceptos, normas y 
preceptos establecen en el grupo, tiene el sentido de configurar una colaboración para el 
desmantelamiento de las barreras inconscientes en cada participante. Esas barreras son los límites 
existentes en cada uno de los participantes, que les impiden superar aquellos componentes 
psíquicos de la problemática en la que se encuentran atrapados, además de los correlatos sociales 
que requieren ser abordados para lograr un cambio simultáneo en la configuración subjetiva y 
colocación social. La existencia de dicho pacto no impide que existan simultáneamente otros 
menos productivos. 

En un grupo particular, que por sus mismos integrantes sea definido como lugar en el que 
'la terapia es más suave', se puede establecer este pacto de forma distinta, menos directa y 
activamente concentrado hacia un trabajo de elaboración del conflicto psíquico y subjetivo. Esos 
mismos grupos son denominados "apapachadores" o "light" por integrantes de otros, siendo el 
sentido describirlos como más tendientes a un espacio social de convivencia menos estructurada, 
en comparación con otros en los cuales las cosas están mucho más estructuradas y normadas para 
un trabajo interno de los sujetos. Es por este carácter diferenciado de los distintos grupos que es 
muy frecuente que los participantes pasen de uno a otro a lo largo de su participación, 
dependiendo del ritmo y carácter que buscan, logran o pueden imprimirle a sus propios procesos 
de cambio y aprendizaje con el grupo. 

La illteracciólI illterpretallte y el allálisis del cOllflicto subjetivo 

En el grupo de autoayuda se configura sistemáticamente un entorno para la escucha, que no 
solamente dispara la formación de vínculos entre los participantes, sino que hace que sean 
significativos, por la forma y contenido de 10 ahí narrado y presentado. También mediante la 
participación en actividades necesarias para el sostenimiento de cada reunión y grupo. Esto es 
efecto de los elementos comunes y básicos propios de la normatividad que les es propia. Entre 
otras cosas, cada participante habla desde sí mismo, con respecto a su propia problemática 
subjetiva. Generalmente también se enfatiza el momento presente, pero esto mediante las 
reflexiones con respecto de sucesos pasados que sean necesarias y que se refieran a la situación 
actual. 

Existe una normatividad de lo que se debe expresar y narrar y cómo. Hay un momento y 
tiempo asignado para la palabra. En algunos grupos y formatos para la reunión se establece un 
lugar físico preciso para quien habla. En todos los casos el participante que toma la palabra 
siempre está a la vista de todo el gnlpo. Es así que la disposición física y conceptual hace que lo 
narrado sea el centro de atención y al escuchar participaciones en primera persona, centradas en 
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la experiencia personal y con respecto de la historia subjetiva de la persona que habla, los otros 
integrantes fácilmente entren en fuertes procesos de identificación. Esta particular fonna de 
interacción le da un sentido especifico a cada una de las participaciones. Va constituyendo un 
proceso de trabajo subjetivo en cada uno de los integrantes y también esa comunidad de pares 
cada vez más fuertemente. 

Inicialmente pueden tener un carácter catártico, pero luego las experiencias narradas pasan 
a tener un carácter reflexivo e introspectivo. La liberación del autocontrol y cuidado sobre lo 
narrado que el encuadre hace posible pennite que lo presentado ante el grupo sea la expresión de 
procesos y fantasmas inconscientes del sujeto. Las participaciones se suelen hacer 
frecuentemente una verdadera asociación libre. Pero el encuadre propicia no sólo el escuchar a 
otros, sino a si mismo, analíticamente. 

Esta situación para la narración y escucha genera la posibilidad de una comprensión de los 
procesos afectivos y motivacionales y la situación anímica del sujeto que participa. Se hace 
presente y aclara la significación e importancia subjetiva de lo presentado debido a la fonna en 
que se reservan los tiempos de participación y se establecen los mecanismos para retomar la 
palabra, esto porque hacen posible una gran tranquilidad, tanto de quienes hablan como de 
quienes escuchan. Todos los elementos que unidos penniten el establecimiento de un espacio de 
contención, que suele propiciar gran confianza en los participantes, hacen que se desarrolle con 
naturalidad una escucha específica de lo narrado. Si bien el participante de grupo de autoayuda 
no tiene un esquema teórico para la comprensión analítica de lo escuchado, sí tiene IIn marco 
conceptual propio del grupo y esquema social, que le imprimen al proceso un carácter particular. 
Se ilustra a quien escucha sobre el sentido y significado no solamente consciente, sino 
inconsciente de las experiencias y confonnaciones subjetivas puestas en escena. 

Se hace un fuerte énfasis en la narración desde la propia experiencia personal, con lo cual 
se define también aquello que es admisible. Al acotarse lo que se puede decir, con la descripción 
y reflexión de vivencias personales, al escuchar lo que cada uno considera crucial y 
emocionalmente crítico, el proceso identificatorio y la situación específica generan un efecto 
interpretante de la interacción. Cuando la persona que escucha se ve fuerte y especialmente 
identificada con la narración presentada, se generan situaciones afectivas, conscientes e 
inconscientes que condicionan las futuras participaciones de cada uno. Las apreciaciones y 
valoración de vivencias propias y el trabajo de las mismas, a lo largo de la participación en el 
grupo, se ven afectadas fuertemente. Se fomenta una escucha del sentido y contenido manifiesto 
y consciente, pero también del sentido y contenido inconscientes de lo que cada uno presenta, 
incluso sin ser esto reconocido explícitamente. 

Para ejemplificar esto, leamos lo que un participante nos relata en una reflexión con 
respecto a su participación en el grupo. Tomando como base lo ahí escuchado, este integrante nos 
ilustra la fonna en que su propio trabajo se ve enriquecido a partir del análisis de la participación 
de otro. Con la promesa de que sería presentado sin elementos que hicieran posible la 
identificación de personas o grupos, el sujeto entrevistado aceptó narrar parte de su proceso en el 
grupo. Al narramos, rompe tanto con la regla de no divulgar lo dicho en el grupo como con la 
nonna de hablar solamente de la propia experiencia. Gracias a ello se nos abre la posibilidad de 
una mirada al mecanismo que se intenta describir y pensar. Así, este integrante nos describe algo 
de lo escuchado de la participación de una de sus compañeras de grupo: 
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En la tribuna dijo que en ocasiones, sin saber por qué, cuando su esposo se le 
aproximaba sexualmente, ella sentía miedo y pensaba que la iba a lastimar. 
Especialmente cuando la abrazaba por atrás. si ella sentía su pene erecto contra 
ella. Esto la enojaba. En una ocasión se puso a llorar y no sabía por qué. Su esposo 
le pregulltaba que pasaba y nillguno de los dos sabía . ... 

En otra ocas/Oll habló frellte al grupo y ella estaba llorando fren éticamente, 
acordándose y relatalldo /1110 violación por el ano. En la escuela un compO/iero la 
violó. Luego de un coqueteo, ella ya 110 pudo detenerlo. La penetró por el ano y la 
lastimó mucho. Ella se sentía culpable y no lo quiso denunciar, porque sentía que lo 
había provocado, pero no le gustó nada. 

El siguiente comentario de quien nos relata lo escuchado es clave para la comprensión de 
un mecanismo y proceso interpretante de la narración y la escucha en estos grupos. Es muestra de 
la forma en que se logra una interpretación en sentido psicoanalítico, con base en la particular 
forma de interacción que es propia de la dinámica de trabajo en estos grupOS: 

Ella todavía no lo había relacionado. 

El integrante de grupo que nos narra el suceso muestra así el análisis logrado para arribar a 
una interpretación, al parecer bastante sólida del sentido y significado de la narración escuchada. 
Es así que podemos reconocer la forma en que este participante ha podido vincular elementos del 
discurso escuchado para llegar a una interpretación. En este caso, es ejemplo de una 
interpretación hecha y expuesta conscientemente. En otros casos este proceso puede ser 
inconsciente. 

Lo fundamental es reconocer y analizar la manera en que se establece una interacción 
interpretante, como parte del dispositivo de ayuda mutua grupal. Este proceso es resultado del 
propio sistema conceptual y operativo. Es efecto de una particular disposición social, conceptual 
y operativa. Sean las interpretaciones logradas conscientes o no y sin importar que falte un marco 
teórico específico para su análisis, aunque sí exista una técnica social que los suscita, lo 
importante es el efecto que esto puede tener en las propias participaciones subsecuentes de 
quienes escuchan yen sus propios procesos subjetivos. Se hacen parte de un particular sistema y 
proceso de trabajo grupal que se hace gradualmente útil para cada participante. Quienes tienen 
menos posibilidad de este tipo de escucha, especialmente los nuevos y quienes falta todavía que 
se integren al proceso, eventualmente y conforme aprendan a usar el sistema irán elaborando lo 
propio justamente con base en una forma de interacción que tiene un efecto interpretante de lo 
escuchado y luego también de lo narrado. 

Antes que imaginar que cada integrante pudiera tener la intención de ofrecer 
interpretaciones a sus pares, debemos analizar y reconocer como en la cadena de participaciones, 
en este particular encuadre, las reflexiones que suscita lo escuchado, narrado bajo el marco de la 
norma de 'hablar desde la propia experiencia' y "con toda honestidad", tienen un electo 
interpretante de la propia experiencia. La manifestación de los componentes inconscientes de un 
conflicto descrito, sufrido y nuevamente ponderado ante la atenta escucha del grupo se hacen 
presentes. Se arriba así al sentido subyacente del contenido inconsciente. Esto genera una escucha 
analítica de lo ajeno y de lo propio. 

La escucha, bajo esta concepción y formato de trabajo grupal, motiva el surgimiento y 
movilización de fantasías inconscientes. Esto a su vez condiciona y suscita el contenido de las 
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propias participaciones subsecuentes de quienes escucharon. Se genera una reacción en cadena, 
con un fuerte componente de abordaje de lo inconsciente mediante la interacción y bordeando la 
temática que en el grupo se trabaja. Quienes van participando utilizan al menos parte de su 
tiempo y presentan parte de su narración en asociación libre. Quienes escuchan llegan al menos 
en algunos momentos a una atención flotante. Algunas participaciones o porciones de ellas entran 
en esta cadena. Hay experiencias que se narran directamente como respuestas. Se ofrecen por 
haber una sensación de que la persona que habla tiene resuelto el asunto y un manejo mas 
tranquilo de una situación que se siente que puede ser similar, especialmente con respecto a lo 
afectivo. (Se hace así una experiencia propia ofrecida como consejo, pero sin darlo como tal.) En 
otros casos el proceso entero es mayormente inconsciente. Escuchando atentamente se puede 
llegar a reconocer cuando alguna de las participaciones está vinculada a un contenido previo. 
Esto se hace un contenido interpretante, cuando es reconocido y comprendido el vínculo por 
quien escucha. Además de lo anterior, en la medida en que las participaciones se constituyen en 
réplicas, planteadas en primera persona generan en el grupo una aún mayor comprensión del 
contenido latente de lo escuchado y tienen y cumplen una función interpretante. 

Cuando las subsecuentes participaciones se constituyen en respuestas con un efecto 
interpretante, se hace más fácil su asimilación o comprensión por parte del participante que 
resulta 'interpretado' porque es algo que simplemente resulta de la interacción. Antes que algo 
buscado, es un efecto complementario del proceso, que tiene también niveles de información; 
relación social y consideración consciente de otros componentes de la problemática. Hay 
entonces un mecanismo interconstruido en la lógica de la participación, con base en las premisas 
fundamentales del encuadre y trabajo, que permiten vencer la resistencia hacia al efecto 
interpretativo de la interacción. Este mecanismo es el simple hecho de que no se busca en ningún 
momento ni forma acelerar el proceso, sino que es algo que se da en el momento en que un 
participante llega a reconocerse y ser interpretado. Es cuando le "cae" un "veinte"; se da cuenta; 
ve la luz. No hay nada que apresure el proceso y es esto mismo que permite en ocasiones que sea 
mas rápido. 

Mediante la dinámica antes reseñada, el sentido de las fantasías, actitudes y temores 
recurrentes de cada participante, presentadas repetidamente ante el grupo, se hacen 
paulatinamente visibles en cada caso de manera y grado distintos. Esto sucede en un proceso que 
en sus efectos, es equiparable a lo que se considera son los objetivos de una interpretación de 
carácter psicoanalítico. Es en esos casos y momentos que se llega entonces a hacer visible algo 
del contenido latente de lo suscitado. Una porción de lo inconsciente emerge, especialmente para 
los otros que escuchan, como parte de lo narrado y también de las actividades de las que cada uno 
se hace cargo. Esto no es porque sea concientemente expresable. Son las normas y el orden 
simbólico de la estructura social lo que obliga a que se expresen y hace posible que se escuchen y 
reconozcan. 

La cadena de narraciones escuchadas por un integrante se hacen así el disparador de la 
propia participación. Es verdad que frecuentemente, en un inicio esto suele tener un carácter 
meramente catártico. Aunque esto sea fuertemente enfatizado por algunos observadores, falta 
tomar en cuenta el complejo proceso de largo plazo del cual esto es solamente parte. Lo que en 
realidad sucede con el tiempo es que las participaciones toman un carácter analítico, a nivel 
consciente. En otros momentos se hacen intervenciones con las que los elementos escuchados, al 
ser puestos en palabras en una situación en la cual se establece una participación con carácter de 
libre asociación, se generan cadenas de asociaciones que, en su momento y gracias al encuadre, 
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llegan a tener un efecto interpretante. Es con este último proceso que se llega incluso a efectos 
que pueden ser equiparables a lo que se puede llevar a cabo con base en una terapia psicológica. 
Como espacios sociales, pueden ser mucho más para sus participantes. Pero sus posibles efectos 
terapéuticos no están nunca garantizados. 

En un proceso continuo y de largo plazo, esto se torna en un medio productivo 
subjetivamente para muchos de los integrantes. La alternancia entre la escucha y la 
participación en este marco social, normativo y simbólico se puede hacer la base de un proceso 
de elaboración del conflicto subjetivo, al menos en alguna medida significativa. 

La desercióll como transición y movimiento 

Estos grupos tienen un nivel de deserción que parece ser muy similar al de otros. Enteramente 
semejante al del promedio de aquellos que son formados mediante técnicas de trabajo terapéutico 
grupal coordinado por profesionales (Vinogradov, 1958:58). Similarmente, las diferencias en 
cuanto a deserción son variables entre grupos. Como otras de sus particularidades, tal vez la 
deserción en ellos deba ser considerada desde otro punto de vista, siendo espacios sociales. 
Pudiera ser la transición entre un momento y otro. Tal vez son descansos o pasos a otras formas 
de hacerle frente a una problemática. También es el movimiento propio y natural de un espacio 
social: Se puede uno ir o regresar, también pasar a otros lugares. 

Vil grupo de pertellencia que ofrece contención 

Contar con un grupo social de pertenencia, amable y confortante, puede tener un valioso efecto 
de contención, tan vital que puede incluso ser lo mas preciado en la vida en un momento dado 
para algunas personas. Si además se hace posible e incluso obliga a la escucha, expresión y 
narración de asuntos y temas subjetivamente significativos, con apoyo de otras personas en 
similar situación, se puede entonces propiciar un proceso subjetivo en el que se arribe a una 
nueva comprensión y significación del sentido de una problemática subjetiva en múltiples 
niveles. 

Se llegan a ofrecer en estos grupos recursos e información práctica y específica, algunas 
veces esencial para manejarse en situaciones y con respecto de problemáticas específicas. Esta 
información suele ser dificil de obtener por otros medios, porque es producto de la experiencia de 
vida de otros y además, al ser presentada como tal puede ser asimilada mejor. Se comparten 
recursos y un saber específico, surgido de la vivencia y experiencia. 

Como respuesta social a necesidades específicas, particularmente con respecto de lo 
subjetivo, la concepción de lo que se hace en ellos y de su potencial, los conceptos que les son 
propios y la manera en que sus mecanismos específicos establecen un particular tipo de espacio 
social y forma de interacción son la base de un proceso social, grupal y subjetivo especial. Es con 
todo esto que se hace posible en ellos abordar, en distintos niveles, ritmos y formas, aspectos 
distintos de una problemática subjetiva, familiar y social, reconocida como similar por los 
participantes. 

Estos son grupos de pertenencia integran una normatividad para las relaciones sociales y 
para la interacción. Ofrecen organización en un caos existencial y permiten también realizar un 
trabajo subjetivo. Hacen posibles procesos de reflexión y de toma de conciencia sobre una 
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situación o problemática y todo lo relativo a ella. Gracias a los procesos que en ellos se inauguran 
y establecen, permiten nombrar lo innombrable. 

Los grupos de autoayuda y la ayuda mutua 

La decisión de buscar un grupo de auto ayuda es antes que otra cosa un intento de encontrar 
solución y alivio para el sufrimiento que ha ocasionado una situación de transición, pérdida, 
enfermedad o conflicto subjetivo y del ámbito micro social significativo. El deseo de encontrarse 
con otros y buscar su apoyo inicia con la idea de que posiblemente existan quienes vivan el 
mismo o un similar problema. Esta noción primera de comunidad y colaboración integra de 
manera incipiente la idea de ayuda mutua, como una posibilidad de colaboración y utopía. Se 
busca una forma de relación que termina por instalar un proceso recíproco profundamente 
humano, basado en el intercambio. Dar y recibir se hacen el esquema estructurante y explícito del 
espacio social. 

Con la participación se reconoce que es ventajoso abordar el tipo de problemática de que se 
trata estando con otros. El conflicto subjetivo es algo que sin duda requiere de otros para poder 
ser trabajado y el ingreso a un grupo es un acto que integra esa verdad a la acción. Se establece 
así inicialmente una concepción y luego se entra en un sistema para la interacción. Se participa en 
un esquema de trabajo y cultura que configuran una forma de socialidad y grupalidad que hace 
posible aceptar algo como ayuda que no necesariamente es formulado como tal por los otros. En 
lo fundamental, los demás no están buscando ayudar, sino ayudarse. Pero la noción inicial es que 
el apoyo puede ser entre pares. 

Luego de reconocerse como iguales y gracias a ello, se acuerda entonces desnudarse de 
defensas. Se hace un pacto para dejar de lado la propia posición social y tanto el prestigio como 
el desprestigio que pudiera implicar. Se abandona temporalmente también el propio saber formal, 
que pueda ofrecer un distinto nivel de estudios. Similarmente la autoridad; la capacidad 
económica; el "nivel" cultural ; etcétera. Explícita o implícitamente todos en el grupo acuerdan 
reconocerse como humanos y esencialmente iguales y con esto dejar máscaras y defensas a un 
lado. Conforme se escucha a los demás se logran ir venciendo las propias defensas, porque se 
reconoce a otros en su propio proceso y esfuerzos por vencer sus resistencias y estereotipias. Es 
entonces que se acepta participar como los otros. (Aunque en muchos casos la aguda necesidad 
del nuevo participante lo lleva a hablar sin limitaciones desde el primer momento.) 

Al reconocerse en otros, se decide afrontar la propia persona mediante el esquema 
conceptual, principios y lineamientos para el trabajo que son propios del particular grupo al que 
se acude. Un pacto de secreto interno y develación mutua hace posible el reconocimiento 
recíproco y con esto se establece el efecto interpretante de la interacción. Aunque todo esto no 
siempre sea reconocido, se propicia la posibilidad de hacerse responsable del propio conflicto 
subjetivo y se ofrece un medio y un método para abordarlo. 

Con el grupo se establece una posibilidad. Inicialmente la persona que acude no está en 
posibilidades de escuchar. Se encuentra cerrada. Pero se sienta... ¡a escuchar! Escucha 
largamente, tal vez incluso en docenas de reuniones. Regresa al grupo porque se reconoce en 
otros, aunque esto sea difícil. Comienza a operar un efecto desarticulador del conflicto y 
entrampamiento que se sufre por el simple hecho de que lo narrado por parte de otros permite 
reconocer que no se está solo en la dificultad subjetiva. También con la escucha se logra aprender 
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de otros, aún cuando no se llegue todavía a un efecto interpretan te. La persona gradualmente se 
inserta en el lenguaje y universo simbólico del medio social y puede hacerlo por la forma en que 
el discurso está configurado. 

Lo dicho en el grupo tiene un particular carácter y estructura. Se evita la agresión y es fácil 
escuchar porque se habla sin confrontar, cuestionar o ejercer una acción, fuerza o violencia 
simbólica sobre quien escucha. Antes que generalizar, se habla de lo vivido por cada uno. En 
esencia lo narrado se formula y dirige para el que habla. Es una puesta en escena de la propia 
experiencia. Se narra la propia vivencia y pone en escenario el conflicto de quien se expresa. Esto 
permite al que escucha reconocerse en otro y con ello establece un proceso interpretante de la 
interacción. Pero se hace interpretante sin buscar serlo, porque no se plantea para ser interpretante 
del otro. Tiene una gran potencia interpretativa, precisamente por la forma en que se formula y 
por el hecho de que ese no es su objetivo. 

La interacción interpretante se presenta en una situación estructurada de tal forma que 
dispara vínculos e identificaciones. Hablar en primera persona lleva a la responsabilidad. Antes 
que ser simplemente forma, establece y sostiene procesos de subjetivación, porque propicia el 
movimiento subjetivo. Apoya a cada sujeto social en un proceso reflexivo que se lleva a cabo 
junto con el efecto interpretante de la escucha de otros, que interactúan en igualdad de 
circunstancias, bajo el mismo esquema y concepción. 

Para hablar en primera persona es necesario evitar generalizaciones; evitar también hablar 
desde el saber; utilizar el prestigio de autores o discursos establecidos; dar juicios de valor o dar 
consejos. Se establece así un mecanismo y forma de relación intersubjetiva que permite un tipo 
específico de trabajo. ¿Qué pasa al hablar de esa manera? Se hace posible acostumbrarse a 
escuchar y reconocer el sentido y valor interpretante para la propia persona de las vivencias y 10 
narrado por otros. Se hace una forma poco amenazadora de interactuar, misma que disminuye el 
riesgo para la propia identidad. Pero al mismo tiempo confronta a cada uno consigo mismo, por 
el efecto interpretan te, que se hace útil al establecerse un proceso de análisis de la propia 
subjetividad. El carácter del espacio es un apoyo, cuando se está frágil o desbaratado por dentro, 
pero al mismo tiempo desencadena fuertes procesos de reflexión. 

Ayudar a otros es solamente efecto colateral de un proceso en el que la palabra es puesta en 
escena, como el centro de la actividad social y grupal. Se le da una importancia y predominio que 
la hace eje de la actividad. Al ser planteado en primera persona, sin ser el objetivo obtener un 
prestigio o colocación social, sino con la premisa de que entre mayor sea la honestidad y 
franqueza con que se exponen las propias vivencias y experiencia, el avance personal será 
también mayor, la forma de la narración obliga a escucharse a si mismo. Antes que hablar para 
otros, se termina por hablar para si mismo. Y cuando se logra, esto tiene un importante efecto en 
apoyo de otros. 

Hablar en este esquema implica entrar en una dinámica de escucha. Inicialmente la 
normatividad, explícita o implícitamente establecida, con respecto a la forma de hablar, es un 
asunto subjetivamente dificil de establecer. A cada nuevo participante se le introduce a esta fomla 
de expresarse y compromiso, gradual pero insistentemente, incluso cuando no es reconocido esto 
como el requisito que en realidad es. Pero aún cuando los participantes todavía no 10 comprenden 
como elemento esencial , siempre que se puede reconocer su existencia, se estará en posibilidad 
de identificar al grupo como uno de autoayuda. (Aunque habría que sumar las otras 
características fundamentales descritas.) 
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Esta forma de hablar cuesta mucho trabajo, porque hablar en abstracto es el esquema 
aceptado. Proyectar en otros todo problema y error así como proteger la propia imagen son 
imperativos generales. El acto de responsabilidad que implica esa otra forma de expresarse 
permite establecer una forma de relación particular, distinta a lo preponderante en las 
competitivas y violentas sociedades actuales, marcadas por el dominio del mercado. Es un 
mecanismo casi enteramente ausente en nuestras sociedades. 

Con este mecanismo se establece primero un momento de interpretación. Se escuchan cosas 
y tal vez alguien en el grupo comienza a llorar, sin ser siquiera el que está hablando, sino 
simplemente escuchando. ¿Qué se ha hecho presente en el que escucha? ¿Por qué llora? ¿Qué se 
moviliza? Tal vez alguien se sale y azota la puerta enojada, sin que nadie se haya dirigido 
directamente a ella. Se dice en los grupos que se ha visto reflejada. Los otros son un espejo y se 
hacen presentes los procesos de identificación. Podemos decir que la persona ha sido intervenida 
o interpelada, aunque de manera enteramente indirecta, sin que fuera intencional. ¿Qué cosa es 
esto sino una interpretación en el sentido psicoanalítico del término? 

La interacción interpretante y los procesos resistencia/es que dispara pueden llevar a una 
ausencia en subsecuentes reuniones del grupo, más o menos prolongada y luego a un segundo 
momento de reflexión, considerando la advertencia que genera el efecto interpretante, para llegar 
a lo que realmente pudiera decirse introspección. En el proceso se hace posible la propia 
capacidad de examen y ponderación, que pueden llevar a un aprendizaje subjetivo, además de los 
otros y menos dificiles, que implican solamente asimilar información, menos afectivamente 
cargada. Al reconocerse en otros y trabajar en este sistema lo propio, se construyen opciones de 
subjetividad. Se sigue afinando la escucha de lo que se narra y se establece un uso sistemático del 
grupo y de la estructura para el trabajo subjetivo que con él se establece. La función interpretante 
de la interacción es esencial, pero es solamente parte de lo que hace posible el análisis de la 
propia subjetividad. 

El vínculo hacia el grupo mismo puede ser visto también como una transferencia, que hace 
posible el trabajo de lo afectivo. Cuando las defensas por la acción interpretante de lo escuchado 
se levantan, los participantes faltan al grupo. Pero cuando esas defensas y resistencias se bajan, el 
efecto interpretante sigue en pié. Los integrantes pueden regresar en cualquier, gracias a la 
constancia en el formato, día y horario, pero también desean hacerlo, por el vínculo con un 
espacio y proyecto que se ha hecho familiar, cercano, íntimo y muy propio. Se hace posible ir 
aprendiendo a usar el grupo, pero también se valora la importancia de seguirlo sosteniendo, para 
tenerlo como espacio, por el clima amable y confortante que se establece, gracias a su concepción 
y estructura. 

Solamente algunos están en el grupo en alguna reunión. Cada quien decide los ritmos que 
desea imprimirle al propio proceso personal. Pero es justamente esta asistencia irregular, pero 
constante y de largo plazo, lo que permite el progreso continuo de cada uno. El cúmulo de 
participantes y el agregado de la participación, junto con el compromiso para beneficio propio de 
sostener el espacio, son además lo que establece la posibilidad de autogestión. La forma de hablar 
y modo de interactuar implican un énfasis en la autonomía como valor. Esto se operativiza en el 
grupo, que se hace medio para su aprendizaje en los sujetos. 

En este proceso, el secreto interno - la confidencialidad del "anonimato"- antes que anomia 
es elemento para la reconstrucción más intencional de una propia identidad y nombre. Implica 
establecer juntos una situación en la que se pueda bajar la guardia y hablar. Se ofrecen así 

228 



CAPiTULO V - DISCUSiÓN 

elementos operativos, para fom1Ular y transformar la imagen de la propia persona, sin la carga del 
nombre y lugar asignados originaria y estratégicamente por otros a la persona que acude al grupo 
y participa. Permite romper con estereotipias, que se vinculan a estrategias y defensas que se usan 
en reiterados intentos por proteger el propio lugar social e identidad ante otros. 

Por otra parte al romper con lo establecido para la cultura general, por ejemplo en lo que se 
puede y como se debe expresar, se establece una contracultura, que ofrece la posibilidad de ir 
definiéndose cada uno en un medio distinto para la subj etivación. Esto es lo que permite irle 
dando una nueva fonna y lugar a la propia subjetividad. 

El sostenimiento en común del espacio - mediante la rotación de roles; la ausencia de 
interés económico incluso de proyecto conjunto hacia el exterior y mecanismos democráticos
incide en los procesos de configuración subjetiva. Pero con el hablar solamente de la propia 
experiencia es que se logra reconocerse en otros. Y este es un acto y movimiento interno que 
permite vivir la interacción interpretante. Es entonces que el proceso en el grupo puede romper 
con la clausura y cierre de la persona entrampada en el conflicto. Quiebra lo refractario. 

La participación implica una presencia irregular en un grupo que va variando. La gente se 
inscribe y vincula fuertemente, transitando por un espacio social en el que hay otra forma de 
hacerse sujeto social. La sumatoria y sinergia del trabajo conjunto permite articular un Ilosotros 
en el que la colaboración implica una producción que permite inventarse y llegar a ser en el estar, 
reconocerse y trabajar juntos. 

EIl los grupos de autoayuda se hace posible l/II proceso social COIl efectos terapéuticos, que 
inciden profundamente en el proceso subjetivo de sujetos que se encuentran entrampados en un 
doloroso conflicto, que los tiene atrapados, porque se hace posible integrarse al lenguaje e 
intercambio. Son un medio social específicamente armado para ello. El conflicto subjetivo tiene 
en estos grupos un espacio para trabajarse socialmente. 

El grupo de autoayuda es un espacio social que lleva a la responsabi lidad, como se puede 
reconocer en el trabajo de muy diversos grupos y los textos propios de distintos modelos. Es un 
proceso ético y de autonomía grupal y subjetiva, Se fomenta en ellos abrirse al mundo social y se 
propicia el vínculo con otros. En estos grupos se propicia ejercer la propia autonomía y con ello 
generar una ruptura, que ayuda a quebrar la cerrazón defensiva. Se apoya así una nueva 
construcción de la propia identidad. Cada uno puede definir quien es, desde que es alguiell, al 
menos en Sil grupo de auto ayuda y ayuda mutua. El grupo se hace un gimnasio tolerante para 
ejercitar la inserción social. 

La concepción de lo que los participantes buscan (ayuda mutua, colaboración, ausencia de 
asimetrias, estar con otros, encontrar alternativas) es lo fundamental para el establecimiento de 
este tipo de espacio. Los mecanismos son solamente un complemento, que operativiza los 
conceptos y la utopía que se propone y promueve. Cuando la concepción es similar, el efecto es 
también similar. No es solamente que esté normado cómo se habla. Es una ética de 
responsabilidad, reciprocidad y compromiso con el cambio subjetivo. Es una filosofía de trabajo 
colaborativo, que define una forma específica de autogestión y autonomía grupal. Es una 
situación de acuerdo y compromiso, que hace posible la narración abierta. Es un pacto social, que 
permite ponerse en contacto con otros. A partir de lo que se busca, se establece una forma de 
vínculo y relación con una modalidad específica de interacción. 
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Esta forma de colaboración hace de la experiencia singular elemento a ser objetivado. 
Genera una situación que permite retomar de las narraciones de otros estrategias y formas de 
subjetividad y hacerlas propias. 

Al sumar necesidades y esfuerzos, esta propuesta hace posible un trabajo conjunto. La 
utopía que representa el concepto de ayuda mutua y el grupo mismo permiten a cada uno 
inscribirse en proyectos, con los que se desenvuelven procesos de cambio subjetivo, configurados 
alrededor de problemáticas que se considera en cada caso han originado un profundo malestar 
subjetivo. Esto es así incluso cuando la forma de definir o concebir la problemática sea 
enteramente construida. 

A partir de la definición del espacio que impone el carácter de lo que se busca, se establece 
una cultura de responsabilidad y escucha que permite la colaboración y el trabajo grupal, para un 
apoyo mutuo en beneficio propio. Reconocerse cada uno como esencialmente similar y humano 
permite ofrecerse recíprocamente un espacio de reflexión, útil y necesario para la acción. Al 
hacerse cargo de una "autoconstrucción" subjetiva, con el apoyo de otros, se logra abandonar la 
postura depresiva y el aislamiento, para entrar en una participación social. 

En estos grupos el aprendizaj e se hace un valor y proceso continuo, en un esquema de 
apoyo que permite evitar en alguna medida la enajenación de la propia persona. El grupo se basa 
en una simetría que propicia la auto gestión, para encaminarse a una autonomía grupal, que apoya 
el logro de una mayor autonomía personal. Esto se apuntala con el auto financiamiento, que 
permite la exclusión de la incidencia política de otros proyectos y la apropiación del espacio, por 
parte de intereses aj enos. Las características propias de un proyecto grupal disparan además su 
continua definición y rati ficación. 

Estos grupos surgen y se conforman a partir de necesidades y dificultades existentes en los 
sujetos y la sociedad. Por la forma en que se constituyen y operan, generan una contracultura o 
cultura alterna y complementaria, que integra características muy distintas a las de la sociedad 
abierta. En cada caso, ti enen características apropiadas para el sostén social de personas en 
situaciones subjetivas que han tenido como efecto una gran fragilidad subjetiva, como resultado 
de situaciones sociales agresivas. El medio social que configuran implica una cultura propia y 
menos amenazadora, más tolerante y abierta, poco competitiva y violenta. Se permite así llegar a 
romper con los esquemas estereotipados que ocasionan un importante conflicto subjetivo en cada 
uno de los participantes. 

El efecto de la inserción social y asimilación de lo aprendido en grupos de autoayuda ofrece 
la posibilidad de moverse subjetivamente de lugar. El grupo se hace escenario para la 
descripción, representación y análisis de formas de ser sujeto. Ofrece mecanismos asimilables, 
que son útiles para afrontar las relaciones y conflictos inter e intra subjetivos que se abordan. Se 
llega a retomar y hacer parte de cada integrante una mecánica y una filosofia para abordar el 
género de situaciones que frecuentemente ocasionan sufrimiento emocional. 

Con el proceso grupal se construye y educa en una ética y metodología de la que cada uno 
retoma elementos. Se hace un espacio que propicia la configuración de subjetividades que 
escuchan, aprenden y saben usar al grupo y el proceso social y subjetivo que en él se hace 
posible. Con ello cada participante termina por reconocerse como un ser tan humano como los 
otros con quienes interactúa. Se permite ser interpretado por las vivencias de otros y termina por 
usar este proceso para transforn1arse. Quienes pueden y logran aprovechar el sistema, avanzan en 
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SU capacidad de hacerle frente al tipo de situación queJos llevó al grupo inicialmente, con base en 
acciones que se basan en la responsabilidad y la autonomía personal. 
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Conclusiones 
Tenninada la discusión, es pertinente volver ahora a las preguntas iniciales y hacer un breve 
resumen de los hallazgos. Es así que será necesario considerar la medida del avance, si lo 
hubiera, en la definición y comprensión de los conceptos, modos de operación y lógica que hace 
posible cada reunión en un grupo de autoayuda, sin contar con un coordinador especializado a 
cargo; la concepción que los define y la fonna de interacción que se establece en cada reunión; 
así como el tipo de trabajo grupal de que se trata, considerando la variedad de grupos y 
modalidades existente. También será necesario saber qué se encontró con respecto a la 
posibilidad de abordar los conflictos y problemáticas que llevan a los sujetos al grupo. 

Se encontró que los grupos de autoayuda se basan en una misma concepción, que establece 
una particular fonna de relación social y colaboración, a la cual se le suele denominar ayuda 
mutua. Se trata de un marco conceptual que configura la fonna de relación social propia de estos 
espacios. Establece de inicio como fundamentales tanto la reciprocidad, corno una particular 
fonna de ayuda. Este apoyo y el carácter de los espacios sociales que con esta filosofia se fundan 
están marcados por un supuesto de simetría u horizontalidad entre los sujetos. Las fonnas de 
participación e interacción que en ellos se llevan a cabo también se ven definidas por esta ética. 

La ayuda mutua implica siempre una acción social. Establece una fonna de trabajo 
conjunto, basado en un posicionamiento subjetivo que se define en el momento en que se acude 
al encuentro de otros en busca de apoyo. La decisión y acción inicial instituye un principio de 
responsabilidad. Simultáneamente, al fundarse en la búsqueda de quienes puedan encontrarse en 
similares circunstancias, se establece una política de simetría u horizontalidad entre los sujetos. 

Una dificultad y conflicto es motivo de una búsqueda de sentido y significado. Desde un 
inicio, se opta por hablar e interactuar con otros, sobre un asunto que se considera común. La 
acción lleva a un encuentro en el que la palabra se hace el centro de la actividad. Y con el 
principio de reciprocidad y la noción de simetría, implícita en la participación por igual de una 
misma problemática, se establece una necesidad y valoración de la escucha.' Pero la capacidad de 
escucha se hace parte de los sujetos gradualmente, con la pertenencia y participación prolongada, 
en un medio social que en cada caso configura nuevamente un mismo dispositivo, que incluye 
una fonna de grupalidad y trabajo colaborativo. 

Es en la escucha de otros que se hace posible la reintegración de los sujetos al lenguaje y a 
la pertenencia y participación sociales. Y esta escucha se establece primero por la concepción del 
espacio y la relación, pero luego en mecanismos operativos, mediante una rotación de roles 
diferenciados que configuran una jimción de coordinación, sustentada de manera conjunta. Con 
creativas estrategias, las fonnas en que se opera el relevo de la palabra establecen tanto el hablar, 
corno el ceder la palabra corno un derecho de todos. Escuchar en situación de igualdad pennite 
también autorizarse cada uno para hablar, precisamente porque la fonna de las relaciones 
intersubjetivas y la circulación del poder, al interior del medio social que se configura, están 
siempre marcadas por esa simetría, menos que absoluta, pero enonnemente valiosa y significativa 
en ténninos simbólicos. 
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La noción de una situación común a todos es 10 que hace posible su reunión. Pero son el 
interés y utilidad de 10 escuchado, y la posibilidad de hablar que se hacen motivo suficiente para 
continuar, con una participación que se hace cada vez más valiosa, y que implica una presencia 
constante, aunque sea irregular. Se pasa entonces del aislamiento social y subjetivo, a una 
específica forma de colaboración social. Esto genera la posibilidad de abrirse a la acción y 
participación de un mismo proyecto grupal y discurso, gracias a la seguridad y constancia del 
acotado y normado medio que el grupo de auto ayuda ofrece. Contar con una rica gama de 
perspectivas, discursos, posturas y de otros sujetos sociales que se hacen significativos permite un 
enriquecimiento, que puede ayudar a fortalecer el deseo y potencial subjetivo. 

La participación social demarcada por un mismo esquema y forma de interacción hace 
posible pasar de la pasividad y repetición, a una particular forma de trabajo grupal, marcado por 
el deseo de comprender y superar una problemática situación de vida, considerada común y los 
conflictos que se le asocian. Junto con fuertes procesos identificatorios y de vínculo al proyecto y 
grupo, se hace posible un alto nivel y calidad de la escucha y también la asimilación de una 
específica forma de hablar. Se integra una ética de responsabilidad a la forma de narrar en el 
grupo la propia experiencia, compartiéndola con otros en primera persona. Esto implica evitar 
generalizaciones, consejos, juicios de valor y otras modalidades del discurso y las formas de 
relacionarse con otros, 10 que permite incluso la asociación libre. Junto con la calidad de la 
escucha que se va logrando gracias a todo 10 indicado, en este marco 10 narrado por otros se hace 
interpretante, en sentido psicoanalítico, de la propia subjetividad. Con la narración propia y el 
apoyo de una interacción que se hace interpretante, se establece la posibilidad de una 
resignificación de la historia subjetiva e incluso la elaboración del conflicto manifiesto y también 
el latente. Y es en la normatividad pero sobretodo en el carácter del intercambio, al compartir la 
propia experiencia personal cada uno, que se establece la posibilidad de un importante acuerdo de 
confidencialidad, con niveles de compromiso consciente, pero también como un pacto 
inconsciente. 

Es fundamental la forma del discurso que la concepción y el espacio social que se instituye 
hacen necesario. Permite hacer de la experiencia singular elemento a ser objetivado. Se hace 
posible retomar de las narraciones de otros, estrategias y formas de subjetividad y hacerlas 
propias. Pero todavía más importante es la manera en que se define no sólo la forma de 
interacción, sino el carácter del espacio social. Se contrapone a los mecanismos proyectivos 
socialmente avalados y difundidos. También a estrategias de violencia simbólica y ejercicio del 
poder, tales como el ridículo y la estigmatización. Es así que esta ética configura una 
contracultura o cultura alterna, distinta de la que prevalece en las culturas contemporáneas, 
marcadas por el predominio del mercado, la competencia y la violencia intersubjetiva y 
simbólica. Es gracias a todo lo indicado que se instaura una forma particular para los procesos de 
subjetivación que en estos medios sociales se desarrollan. 

Los nuevos recursos que el participante obtiene, por el carácter de la colaboración grupal 
que se genera con base en la específica concepción del intercambio, y con el vínculo significativo 
con otros y con un espacio social, brindan una posibilidad de pertenencia y con e\1a la de una 
positiva valoración subjetiva. Al hacerse posible el movimiento subjetivo, y cambios en la 
apreciación de lugares y relaciones sociales, así como del sentido y significado de la experiencia, 
se puede entonces entrar en una dinámica de acción y participación. Esto permite aprender, 
reconociendo elementos que se pueden retomar en 10 narrado por otros y construir alternativas, 
con lo cual se llega a generar una transformación de la propia identidad. Antes que sometimiento 
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o enajenación subjetiva, se establecen condiciones para la integración y participación social. Se 
puede hablar entonces de una forma de adaptación social, pero activa y crítica. 

El dispositivo grupal tiene como eje la concepción de ayuda mutua y sus nociones 
subalternas, tales como la reciprocidad, simetría, participación y escucha indicadas. La 
homogeneidad de la situación o problemática común, sea simbólicamente construida o relativa a 
estados fisiológicos y sucesos objetivos, implica una gran heterogeneidad de participantes en 
todos los otros sentidos, porque difieren en variedad de factores y aspectos (edad, nivel 
económico, estudios, etcétera). Como en cualquier grupo, esto enriquece el trabajo. Se construye 
así un medio de producción grupal de saberes y un espacio de sostén social, valorado por cada 
uno de los participantes. Este vínculo y aquella concepción hacen necesaria la acción de cada 
uno, para sostener el espacio, con lo cual se establece la autoadministración. Se forma así una 
cultura de participación y colaboración, con la que se define un específico encuadre de trabajo en 
cada grupo, mismo que puede ir cambiando gradualmente con el tiempo. Con el sostenimiento en 
común del espacio y gracias a que la dirección y coordinación se consideran y en distinta medida 
se hacen realmente dominio de todos, se establece la autonomía grupal y de proyecto. Y con el 
paso del tiempo y la transformación social, esto se hace un proceso autogestivo. 

El espacio social que se configura en un grupo de autoayuda, y la ayuda mutua como 
concepción, establecen la posibilidad de generar una forma de grupalidad específica, que se 
constituye en un gimnasio social para la subjetivación, mediante procesos de interacción 
normados y estructurados. Se configura un trabajo que permite la elaboración y resignificación 
necesarias para superar conflictos subjetivos y psicosociales, que se asocian a una misma 
problemática común de los participantes, pero que implican una multiplicidad de asuntos que al 
ser abordados, hacen posible la transformación subjetiva de los integrantes. 

La bienvenida e integración al sistema de nuevos miembros es el punto inicial de la ayuda 
que cada participante busca ofrecer. Pero esto se hace primordialmente para continuar el trabajo 
subjetivo de quien ofrece sus experiencias en apoyo de otros, porque eso le permite ratificar lo 
aprendido y continuar con lo que todavía falta ser hablado, expuesto, analizado y transformado. 
Al hacer cada uno de la ayuda mutua una estrategia propia, con la cual abordar problemáticas 
subjetivas, los integrantes continúan apoyando el sostenimiento del grupo en el que deciden 
seguir participando. Y con la suma de la participación más o menos regular de un cúmulo de 
personas, estos grupos se hacen un recurso social estable y disponible en el largo plazo. 

Cuando los grupos de autoayuda brindan un medio tolerante de contención y apoyo a 
sujetos en situaciones de dificultad subjetiva, es por la forma de organización e interacción social 
que se genera, gracias a las nociones que los fundan. La participación en este proceso, con 
importantes componentes democráticos y de auto gestión, puede llevar a un aprendizaje que hace 
posible la construcción de un mayor nivel de autonomía subjetiva. 
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Epílogo 
Así como la democracia es una utopía jamás cabalmente lograda, la ayuda mutua también. Un 
estudio de todo aquello presente en distintas organizaciones, que sean consideradas democráticas, 
pudiera bien ser una forma de reconocer y dar a conocer aquello que constituye en la práctica a 
esa propuesta. Aunque posiblemente fuera un objetivo demasiado ambicioso y extenso, con este 
estudio se buscó explorar las nociones y formas de operar que se presentan de manera general en 
grupos de autoayuda, como un intento para hacer reconocible aquéllo que nos permite decir que 
eso son. 

Por otra parte, este trabajo puede llegar a parecer excesivamente optimista. Tal vez la 
implicación y el estilo del autor son en parte el motivo de esto. Pero posiblemente también lo es 
el hecho de estar hablando continuamente de ideales y elementos propios de organizaciones 
sociales y grupales, con las cuales se busca en cada caso poner en práctica propuestas basadas en 
una utopía. Esto puede ser motivo para que se presente y discuta primordialmente aquello que 
encamina hacia ese ideal buscado, antes que hacer énfasis en los grandes problemas e 
impedimentos que se suelen presentar en el camino. Pero este tono positivo también puede ser 
simplemente efecto de la enorme producción y los avances de tantas personas que fueron 
observadas reiteradamente en el largo proceso de investigación participante y trabajo con grupos. 

Cualquier persona que haya participado o intentado fundar un grupo de autoayuda sabe de 
las interminables y continuas luchas; liderazgos que intentan posesionarse del espacio; obstáculos 
y dificultades diversas que se presentan continuamente, cuando se intenta poner en práctica o 
sostener un espacio grupal que pueda ser considerado un grupo de autoayuda. Además de la 
continua búsqueda de poder y prestigio; la dificultad de confrontar nuestras propias debilidades y 
problemáticas; la tendencia a desplazar hacia otros nuestros errores y carencias, existen también 
procesos y dinámicas a las que estamos habituados y que son contrarios al establecimiento de los 
acuerdos, coordinación y cooperación, necesarios para establecer una colaboración y trabajo que 
se pueda reconocer como ayuda mutua en un pequeño grupo. 

Se intentó estudiar todo aquello que en sentido práctico y conceptual parece haber 
permitido a distintos grupos lograr una mayor o menor medida de éxito, para el establecimiento 
de lo que ellos denominan y definen como un grupo de autoayuda. Pero con esto se esta lejos de 
negar que es común que en los grupos se presenten terribles luchas y violentas relaciones. 
Constantes desencuentro s fraccionan y destruyen proyectos, que en casos parecían sólidos y 
pudieran haber tenido años de desarrollo previo. Cualquiera de estos grupos puede ser también el 
lugar de producción de los más tremendos conflictos subjetivos para alguna persona, que bien 
puede quedar entrampada en discursos y dinámicas que llegan a ser muy problemáticos y 
peIjudiciales. Además, a partir de lo que inicialmente intentó ser un grupo de autoayuda, se 
pueden establecer proyectos enajenantes con nefastas características o verdaderas sectas. El 
resultado en ocasiones llega a ser el establecimiento de pequeños medios sociales en que unos 
cuantos acumulan prestigio, poder sobre otros y beneficios económicos y materiales. 

Como método social para el trabajo subjetivo, estos grupos se pueden constituir también en 
un medio que apoya una resignificación de la historia subjetiva y posibilita una nueva y adecuada 
integración social de los sujetos. Pero lo ofrecido en ellos está condicionado y moldeado por 
equilibrios de fuerzas que tienen que ver con intereses, legislación, economía, política, impacto 
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tecnológico, modas y demás factores que con fo nnan a cada sociedad y a sus procesos micro
sociales y de subjetivación. 

Cada grupo se hace un espacio social separado, simbólica e imaginari amente de su medio 
circundante, por la específica forma de relacionarse en su interior y el tema, discurso y objetivos 
del mismo. Esta distancia lo constituye en una organización social y hasta podríamos decir una 
subcultura o contracultura, al menos por una serie de diferencias en cuanto a formas de relación, 
valores y ética, distintos de lo que ofrece el medio cultural en que se halla. Esto toca por ejemplo 
al carácter de las relaciones que en su interior se dan, cálidas y tolerantes, antes que violentas y 
competitivas. Pero el clima afectivo y la relativa amabilidad del espacio no se pueden establecer 
solamente por una específica concepción de lo que se hace y nonnatividad. 

Los grupos son muy distintos entre sí , en muchos sentidos, aunque compartan todo lo 
fundamental. Para comprender lo que se presenta en algún grupo en particular es necesario 
mucho más que solamente conocer y comprender lo que en ténninos generales hace a este 
dispositivo y forma de colaboración. 

Algunos ejemplos de las enormes diferencias entre grupos pueden ser la fonna en que se 
sientan los participantes o la frecuencia de sus reuniones, así como otros importantes 
componentes de sus estrategias y formas de operar. Es muy distinto un grupo que se reúne 
diariamente, a uno que lo hace una vez al mes. Y iqué se puede decir de un local en que hay 
reuniones continuamente, las 24 horas del dia de domingo a domingo! El establecimiento de 
redes telefónicas en unos grupos, al igual que los enonnemente complejos sistemas de 
acompañamiento ("buddy / sponsor", "padrino / apadrinado") y otros esquemas, como lo son 
centros de atención residencial ("anexos") que algunos grupos sostienen, agregan grandes niveles 
de complejidad. 

Pero abordar en témlinos generales lo relativo a la reunión de trabajo y la concepción y 
mecanismos que la hacen posible, fue un ej ercicio y recorte para un proceso de investigación que 
permitió analizar un aspecto muy importante de los grupos de auto ayuda y la ayuda mutua que 
con ellos se lleva a cabo. 
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Bibliografía y fuentes de información 
Además de los textos, es importante hacer notar que se utilizan otras fuentes de información, 
interacción y diálogo que han sido fundamentales. En particular listas de correo electrónico. Las 
indicadas son sobre los temas que se manejaron. También información disponible en páginas en 
Internet. Se localizaron textos completos de artículos y ponencias pertinentes al tema. Se 
obtuvieron resúmenes y textos completos de artículos y ponencias enviadas por medios 
electrónicos y por correo ordinario, por parte de participantes de grupos de investigación con 
quienes se mantuvo contacto mediante medios electrónicos. Éstos medios de comunicación 
permitieron obtener información actualizada y una gran riqueza, por los conocimientos y 
experiencia de otros especialistas con quienes se mantuvo contacto incluso más estrecho que con 
colegas nacionales. 

Listas de correo electrónico 

• Discusión sobre grupos de autoayuda: slthlp-l@postoffice.cso.uiuc.edu 

• Investigación sobre grupos de auto ayuda: self- help-research@postoffice.cso.uiuc.edll 

• Relaciones humanas, autoridad y justicia: hraj-reqllest@sjuvm.stjohns.edu 

• Temas de psicología en la red (PsychNews International): psychnews@listserv.nodak.edu 

• Temas de psiquiatría: p-source@sjuvm.stjohns.edu 

• Temas de teoría de grupos en inglés: group-l-reguest@lists.best.com 

• Terapia grupal, en inglés: grOUp-psychotherapY@freud.apa.org 

• Un punto de vista alternativo al modelo médico (en inglés): nnvupsY@sjuvm.stjohns.edll 

• Bebida moderada (vs. abstencionismo): cd-reguest@sjuvm.st johns.edu 

Direcciones en WWW 

• Alternativas al modelo 12 pasos y alcoholismo como enfermedad: 
http://www.fiw.uva.nllcedro/peele 

• Información de psicodinámica de grupos en inglés: http://www.shef.ac.uk/- psysc/ 

• Información de psicología de grupos en inglés: http://www.cgl.org/OtherGrpResources.html 

• Self help c1earinghouse. Red de oficinas de apoyo a grupos de autoayuda: 
http://www.cmhc.comlselfhelp/ 

• Self help therapy on line: http://www.deepcove.com/therapy 

• Temas de grupos de autoayuda (John Orohol): http://www.coil.com/-grohol/ 
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• Textos de psiquiatría y estudio psicodinámico de las instituciones: 
hllp:/ /wpic.1 ibrary.pi tt. edu/cllITawar.hlm 

• Textos y artículos relativos a una visión alterna sobre enfermedad mental de Thomas Szasz 
hltp://www.szasz.com/ 

• Grupo de Autoayuda de Co-dependientes Anónimos. WWW: www.sanpedro.gob.mx 

• Adictos Sexuales Anónimos Ciudad de México: Adicción al sexo: asamexico@yahoo.com 

• Alcohólicos Anónimos Sección México (adicción al alcohol) página web: www.aa.org.mx 

• Albergues de México lAP. Personas con VIH Sida: http://www.alberguesdemexico.org.mx 

• Arbol de la Vida, enfermos en Superación IAP: http://www.pagina.de/arboldelavida 

• Coordinación de defensa de comunidades independientes, AC. E-mail: 
codecoiacmx@yahoo.com.mx 

• Asociaciones intergrupales: http://adicciones.orgldirectorio/autoayudalindex.html 

Artículos localizados en bases de datos 

Se enfocaron artículos sobre modelos alternativos al sistema de AA, que se hubieran aplicado al 
trabajo grupal de ayuda mutua. Otros artículos se refieren a aspectos específicos de grupos de 
autoayuda. También sobre redes de ayuda mutua o el efecto político, social y de autorización que 
puede tener el trabajo en estos grupos. 

Las referencias entre corchetes son el número de registro del acervo de Psyehlnfo, archivo 
11 (file 11) del sistema de bases de datos Dialog (www.dialog.com). Esta base de datos indexa la 
gran mayoría de los Journals relativos a psicología. (La versión en papel de esta base de datos es 
Psyehologieal Abstraets.) 

Aunque solamente algunos de los artículos se obtuvieron, se incluye gran parte de los 
resultados, para ofrecer más referencias que puedan ser útiles para el tema. 

* Evalllating Self-Help sllpport grollps for medieal students. [3/6/44 (Item 28 from file: II)J 
[00499982 72-07786J 

A eomparative analysis oftherapeutiefaetors in Self-Help groups. [3/6/21 (Item 5 from file: 11)J 
[0094016331-72104J 

A eomparison of verbal interaetion and help-giving aetivilies in leaderless Self-Help support 
groups and professionally-led support groups. [3/6120 (Item 4 from file: 11)J 
[00940367 31-72308J 

A deseriptive study of how ideology is eommunieated in a Self-Help group : Fantasy theme 
analysis of Tough Love ideology from a tripartite perspeetive. [3/6/34 (Item 18 from 
file: II)J [00606567 25-51212J 

A group therapist perspeetive on self-help groups, Lieberman, Morton A., U California Aging & 
Mental Health Program, San Francisco, USA, International Journal of Group 
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Psychotherapy, Vol 40(3) , 251-278, Jul, 1990. Provides an overview of self-help 
groups in terms of their origins, growth, scope, and effectiveness, and then compares 
these groups with professionally conducted psychotherapy groups. A framework for 
evaluating group helping systems is proposed that includes the dimensions of (1) the 
helping group as a social microcosm, (2) technological complexity simplicity, (3) 
psychological distance closeness between helper and helpee, (4) specificity generality 
of help methods, and (5) differentiation vs nondifferentiation among participants. 
Strategies are recommended for how group therapists can contribute to self-help 
groups. (© 1997 APA PsycINFO, all rights reserved. [01076092 1990-31580-001] 

A SelfHelp Support Group jor Undergraduate Psyehology Majors., Behrens, Troy T., Dec 1990, 
19 p., U.S.; Arizona, Joumal: RIEDEC93 . Abstraet: This document notes that lhe 
academic and emotional needs of undergraduates planning their futures in psychology 
are not ofien addressed. lt proposes self-help support groups as a means of alleviating 
the tension and stress faced by psychology majors. The model for the support group 
described in this paper is adapted from Yalom's (1985) 11 therapeutic factors in 
group therapy (installation of hope, universality, imparting of information, altruism, 
corrective recapitulation of the primary family group, development of socializing 
techniques, imitative behavior, interpersonal leaming, group cohesiveness, calharsis, 
and existential factors) . The formation and functioning of an ll-week self-help group 
consisting of 11 female undergraduate psychology majors who were in danger of 
dropping out of the field of psychology is described. Areas discussed include 
interviewing of potential group members, group rules, open versus closed groups, the 
life span of the group, the duration of group sessions, group size, and group members' 
rights. A section on theoretical models notes that the support group was guided by 
behavioral and person-centered models. Included in this paper are suggestions for the 
formation of a group; a discussion of group dynamics; and descriptions of specific 
interventions, processes, and follow-up of participants. The paper concludes with 
recornmendations for future groups and possible research questions. [ED359473 
CG024937]. 

A Women /s SelfHelp Network as a Response to Serviee Needs in the Suburbs, Genovese, Rosalie 
G. , Empire State ColI, State University, New York, Saratoga Springs 12866 Signs 
1980, 5, 3, supplement, spring, 248-256, United States [176445 84W3698] [incluye 
dirección de correo]. 

Communal orientatioll and burnout among selfhelp group leaders, Medvene, Louis 1.; Volk, 
Frederick A.; Meissen, Gregory J., Wichita State U, Dept of Psychology, Wichita, 
KS, USA, Journal of Applied Social Psychology, Vol 27(3) , 262-278, Feb, 1997. 
Assessed the relationship between burnout, cornmunal orientation, and leaders' 
perceptions of balance in their relationships wilh group members. 102 self-help group 
leaders were interviewed. Leaders had 10w to moderate levels ofburnout as measured 
by the Maslach Bumout Inventory subscales of emotional exhaustion, 
depersonalization, and personal accomplishment. As hypolhesized, leaders' 
cornmunal orientation was negatively related to the burnout subscales of 
depersonalization and personal accomplishment. Contrary to lhe study hypothesis, 
bumout was not related to balance. lt was speculated that the salience of need-based 
norms in the group's helping relationships reduced expectations of reciprocity. 
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Results illustrate the usefulness of applying equity theory to studies of helping 
relationships withill the setting ofself-help groupS. © 1997 APA PsycINFO, all rights 
reserved. [01463888 1997-02796-005) 

Computer- based se/f-help groups: 011- /ine reeovery for addietions, Finn, Jerry, Arizona State U 
West, Social Work Program, Phoenix, USA, Computers in Hwnan Services, Vol 
13(1) , 21-41, 1996, Explores the emerging resource of computer-based self-help 
mutual aid (CSHMA) groups, including computer-based 12-step groups for problems 
with alcohol, narcotics, eating, gambling, compulsive sexuality, relationships, 
smoking, and others. The extellt of use and the participation pattems of CSHMA 
groups are discussed. Potential benefits of CSHMA groups for people with addictions 
include providing greater access to support, diffusing dependency, meeting needs of 
those with esoteric concems, reducing barriers related to social status cues, 
encouraging participation ofreluctant members, promoting relational cornrnunication, 
and enhancing communication of those with interpersonal difficulties. Potential 
disadvantages include destructive interactions, lack of clear and accountable 
leadership, promotion of social isolation, limited access to noncomputer-using 
populations, and lack of research about benefits and user satisfaction. © 1997 AP A 
PsycINFO, all rights reserved. [01429399 1996-05215-001) 

Dismalllling of the Welfare State: Organization and Se/f-Help of Fami/ies-Rising of a New 
Citizellship toward a New Po/itieal Participation, Tumaturi, Gabriella, Dipt. 
Sociologia, U. Roma, 1-00198 Italy, Conference: ISA Intemational Sociological 
Association, 1990, United States [305438 90S23635) [incluye dirección de correo). 

Evaluation of a Model Se/f-Help Telephone Program: Impaet on Natural Networks, Goodman, 
Catherine, California State U., Long Beach 90840-0902 CA, Social Work, 1990,35, 
6, Nov, pp. 556-562, United States. [335022 91 W12936] [incluye dirección de 
correo). 

Factors Affecting Sueeess in Se/f-Help Groups Like Overeaters Anonymous, Fischer, Henry 
Wallace, 1II, U. Delaware, Newark 19711, Dissertation Abstracts Intemational, A: 
The Humanities and Social, Sciences 1987, 47, 9, Mar, 3565-A., United States, 
[245202 87T0686) [incluye dirección de correo). 

Faetors pereeived as helpful by the members of se/f-help groups-an exploralory study, Llewelyn 
S.P., Haslett, A.V.J., British Joumal of Guidance and Counselling; Vol. 14, No. 3: 
Sep 86,1986, pp. 252-262, England. [00134771/2, File 121: Brit.Education Index) 

Group Development in Se/f-Help Groups for College Sludents, Fuehrer, Ann; Keys, Christopher, 
Women's Studies Program, Miami U, Oxford, OH 45056, Small Group Behavior 
1988, 19, 3, Aug, pp. 325-341, United States. Abstraets: The applicability of the 
model of early group development conceived by R. Bednar, J. Melnick, & T. Kaul 
("Risk, Responsibility and Structure: Ingredients for a Conceptual Framework for 
Initiating Group Therapy," Joumal of Counseling Psychology, 1974, 21, 31-37) to 
college student self-help groups was examined using a sample of 101 undergraduates 
who met in high-structure or low-structure groups for 4 weekly sessions. Dependent 
variables included importance of perforrning group behaviors, ownership of group 
functioning, & perceived group cohesion. As hypothesized, a path analysis revealed 
tha!: (1) amount of group structure was posilively related lo the importance of 
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performing group member behaviors, & negatively related to ownership of group 
functioning; (2) importance of performing group behaviors was positively related to 
group cohesion; & (3) early group cohesion was positively related to later ownership 
of group functioning & later group cohesion. These results support several aspects of 
the tested mode!. 3 Tables, 2 Figures, 18 References. HA (Copyright 1989, 
Sociological Abstracts, lnc., all rights reserved.) [288606 89D6019) [incluye 
dirección de correo]. 

Guideline lor a Resouree Person Assisling a SelfHe/p Group., Palmer, Kristina L., Aug 1987, 
23p.; Research paper for Master of Science degree, Northem Illinois University, U.S.; 
Illinois, Joumal: RIEMAR88. Abstraet: This document contains guidelines for social 
workers and other resource persons who are assisting self-help groups. It begins by 
defining the purpose of the resource person as meeting with group members on a 
consistent basis to provide information about available resources, offer suggestions 
and advice when appropriate, answer questions, and offer insight to members as they 
develop the group. Eight essential structural features of self-help groups are listed and 
four functional attributes which emerge from these features are discussed. Five 
phases of self-help groups identified by Katz (1970) are explained. It is noted that the 
major role of a resource person is to provide information about available resources. 
Several specific areas in which resources should be provided are discussed: (1) the 
media; (2) community and counseling services; (3) meeting location; (4) speakers 
andlor films; (5) professional assistance; (6) counseling service; (7) recreational 
services; (8) self-help groups and associations; (9) self-help c1earinghouses; and (10) 
suggested reading lists . The need for legal counsel is considered and the areas of 
informed consent and confidentiality are addressed. Ways of organizing and using 
group meetings are described. The appendices contain a list of self-help 
c1earinghouses and suggested readings for self-help groups. [ED287130 CG020259]. 

Illness Ambiguity alld Ihe Management 01 Troub/e: A Case Study 01 a, SelfHe/p Group lor 
Afleetive Disorders, Karp, David A., Boston ColI, Chestnut HiII, MA 02167 [Tel: 
617-552-4137), Conference: ASA American Sociological Association, 1991, United 
States, [328587 91S25196) [incluye dirección de correo]. 

lnvestigating Experienlia/ Know/edge in a SelfHe/p Group, Schubert, Marsha Aun Hiller, 
George Mason U., Fairfax VA 22030, Dissertation Abstracts lntemational, A: The 
Humanities and Social, Sciences 1992, 52, 7, Jan, 2724-A., United States, [341570 
92Y7167) [incluye dirección de correo]. 

Leadership sldlls and he/plu/ laetors in selfhe/p groups, Block, E.; L1ewelyn, S. P., U 
Nottingham, England UK, British Joumal of Guidance & Counselling, Vol 15(3), 
257-270, Sep, 1987. Investigated lhe effects oftraining on leadership ski lis and group 
processes in cancer and anorexic self-help groups. Three components of lhe study are 
reported: (1) An observational case study of each type of group was conducted to 
investigate the nature of the leadership input; (2) a self-help questionnaire was 
administered to members of 8 self-help groups to compare lhe experiences of groups 
with trained and untrained leaders; and (3) group members completed a helpful 
factors questionnaire. The observational case study revealed significant differences 
between the trained and untrained leaders. Member satisfaction, however, was similar 
in the 2 types of group. It is concluded that sorne degree of training of group leaders 
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could be usefully incorporated into the self-help movement. © 1997 AP A PsycINFO, 
all rights reserved. [00935828 1988-30623-001) 

Male and Female Communication Patterns Before and After Personal Narra/ives in a LOl/g Term 
Adult Se/f-Help Group (Support Groups), Holst Goltra, Phyllis Irene, Ph.D., 1991 , 
Temple University (0225), Volume 52/07-A of Dissertation Abstracts lnternational , 
Page 2467,214 pages. [01192916, File 35: Dissertation Abstracts Online) 

Measures of Se/f-Help Group Quality: Observer and Participal/t Views., Roberts, Linda J., Aug 
1985, 25 p.; Paper presented at the Annua1 Convention of the American 
Psycho10gical Association (93rd, Los Angeles, CA, August 23-27, 1985), Sponsoring 
Agency: National Inst. of Mental Health (DHHS), Rockville, MD, U.S.; Illinois. 
Journal: RIEAPR86. [ED263455 CG018611) 

Moving beyond the individual level of analysis in mutual-help group research: Al/ ecological 
paradigm, Maton, Kenneth 1., U Maryland, Cornmunity-Social Ph.D. Program in 
Human Services Psychology, Baltimore, MD, USA, Powell, Thomas J. (Ed); et al. 
Understanding the self-help organization: Frameworks and findings, 136-153, viiip, 
345, 1994, Sage Publications, Inc, Thousand Oaks, CA, USA. (Chapter.) The thesis 
of trus chapter is that rnutual-help group research needs to move beyond the 
individual level of analysis in conceptualizing important research questions and 
designing field studies. An ecological approach to mutual-help phenomena is helpful 
in rnoving the field in this direction, as it takes as given that examining multiple 
variable domains and levels of analysis is a precondition for valid understanding 4 
rnultilevel, multidornain research areas [group-Ievel variations and member well
being; rnember-group fit and rnember well-being; influence of group, member, and 
cornrnunity characteristics on group viability and stability) © 1997 APA PsycINFO, 
all rights reserved. [013184031994-98616-008) 

Persuasion in a Se/f-Help Group: Processes al/d Consequences, Jurik, Nancy C., Arizona State 
U, Tempe 85287, Small Group Behavior 1987, 18, 3, Aug, 368-397., United States, 
[273242 89U292I) [incluye dirección de correo). 

Processes Analysis in Se/f-Help Groups: Developmel/t and Applications., Lavoie, Francine, Aug 
1981, 16 p.; Paper presented at the Annual Convention of the American 
Psychological Association (89th, Los Angeles, CA, August 24-26, 1981), Canada; 
Quebec. Journal: RIEJUL82 [ED212944 CG015738) 

Se/f- help groups: The members' perspectives, Knight, Bob; et al, Indiana U, Bloomington, 
American Journal of Cornrnunity Psycho10gy, Vol 8(1) , 53-65, Feb, 1980. Surveyed 
80 mernbers (mean age 40 yrs) of 9 se1f-help groups. Results suggest that self-help 
groups serve a different population than do professional therapists, Ihat the help
giving processes are rnainly supportive in nature, and Ihat an optimistic attitude 
toward increased collaboration between professional care-givers and self-help groups 
is justified. (26 ref) (© 1997 AP A PsycINFO, all rights reserved. [00630418 1981-
08339-001) 

Se/f-Help Grollp Leadership: Administrative Tasks and Group Process, Facilitation in 
Behavioral COII/rol, Stress Coping, al/d, Survival-Oriented Groups, Belliveau, 
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Anexos 
En los siguientes anexos se incluyen una serie de textos complementarios que fueron 
desarrollados a lo largo del proceso de investigación. Algunos de ellos fueron útiles en un 
momento dado para pensar algunos temas. Otros permitieron definir la intervención en 
comunidad y el trabajo de promoción de grupos que mediante la propuesta desarrollada permitió 
exploración puntual de algunos temas, mismos que fueron planteados antes, a partir de la etapa de 
observación participante en grupos existentes y entrevistas. Se incluye un ensayo que plantea una 
perspectiva general sobre procesos sociales y políticos, mismos que tienen mucho que ver con 
este tipo de grupo y trabajo. También se presenta un ejemplo de un proyecto de trabajo propuesto 
a una agencia de gobierno, como parte del trabajo de campo. Puede ser de utilidad revisar estos 
materiales si se busca lograr una más precisa comprensión del proceso de investigación y las 
estrategias seguidas. 

Glosario 

Térmillos médicos usados ell psicología 

Dado que en el presente texto no se aplica la metáfora de "enfermedad", que en psicología es 
comúnmente usada para denominar los problemas de vida de las personas -esto como efecto de la 
influencia del discurso psiquiátrico- se ofrece aquí un listado en el que se define la terminología 
utilizada y sus equivalencias con la jerga medicalizada. Esta terminología se evita por ser fuente 
de distorsión y por hacerse aún más difícil la comprensión de los componentes subjetivos de los 
fenómenos psicosociales implicados en los procesos de constitución subjetiva. 

Clínica: Este término es aplicable a carpintería tanto como a contabilidad. Es la parte práctica de 
la enseñanza de una disciplina. Existe la clínica en sociología, así como en psicología 
y otras disciplinas. (Por ejemplo: "Se dará una clínica de construcción con tabique de 
poliuretano de 16:00 a 18:00 hrs. en el departamento de materiales de construcción.") 

Cura: Proceso de can1bio subjetivo. Superación del conflicto psíquico. Transformación subjetiva. 
Reconstrucción subjetiva o de la propia persona. 

Diagnóstico: Este término es aplicable a mecánica automotriz como a geología y cualquier otro 
ámbito. Es una "conclusión prospectiva del análisis de una situación". El "resultado 
de un examen destinado a detectar" situaciones y problemas. (Larousse, 2002). 

Enfermedad: este término alude a los problemas de vida de las personas, a un conflicto psíquico 
y subjetivo, a las manifestaciones externas del conflicto psíquico, a una disfunción 
psicosocial. La enfermedad es de origen viral, bacterial, genético en el sentido 
biológico del termino aplicado al DNA de nuestras células, por la disfunción 
fisiológica o la degradación de los mecanismos fisiológícos de uno o más órganos del 
cuerpo. Las enfermedades de origen neurológico con manifestaciones en la conducta, 
memoria y lenguaje son identificables por un neurólogo, antes que por un psicólogo. 
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GLOSARlO 

En esta tesis, lo único que es considerado enfennedad es aquello que puede 
diagnosticarse mediante prueba clínica de laboratorio 

Paciente: Cliente. 

Síntoma: Manifestación (externa) del conflicto interno / psíquico. 

Terapia: Este término es comprendido como todo aquello que apoya o facilita un proceso de 
cambio subjetivo, emprendido voluntariamente por una persona, con la intención de 
lograr su propia transformación personal y social. Lo terapéutico es todo aquello que 
facilita o posibilita el cambio subjetivo. Asumirse como "paciente" o "enfermo" no es 
considerado en absoluto necesario para aprovechar medios y recursos que faciliten un 
proceso de cambio buscado. Esta noción, entendida de este modo, sí se conserva en el 
cuerpo de este trabajo. 

Términos relativos a grupos 

Algunos otros de los términos utilízados en grupos o aplicados en el trabajo se definieron y se 
incluyen adelante como complemento. 

Compartimíento: Acción y efecto de compartir. Cada una de las partes que resultan de compartir 
un todo, especialmente un espacio o local. En grupos de autoayuda, este término 
suele definir una reunión en la que integrantes del propio grupo o invitados de otro 
hablan a partir de su propia experiencia sobre un tema específico que les es indicado 
con antelación. 

Climas de grupo: Autocrático; democrático; dejar hacer (laizes-faire) (Lapassade, 1987: 138). 

Cohesión del grupo, factores de: Pertinencia, claridad y aceptación de los objetivos (Lapassade, 
1987:140). 

Compartir: Participar uno en alguna cosa. En grupos de autoayuda, se refiere a narrar ante el 
grupo vivencias personales. 

Equipo de trabajo, factores de: Un sistema de participación, un sistema de dirección, reglas de 
procedimiento (Lapassade, 1987: 135). 

Fenómenos grupales comunes: Aluden a cuestiones tales como la aparición de conductores, la 
identificación entre integrantes, la adhesión inconsciente a clichés, imágenes o 
estereotipos (Anzieu, 1971 :26). 

Grupal: Los fenómenos propios del grupo (por ejemplo proceso, dinámica). (Anzieu, 1971:26) 

Grupalidad: El conjunto de las características internas esenciales para el grupo (Anzieu, 
1971 :26) 
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ANEXOS 

Otros térmillos 

El estudio implicó el uso de una serie de otros conceptos. Algunos de ellos se incluyen adelante, 
como complemento y apoyo para la lectura del texto. 

Control de lo decible: Es el acotamiento normado de la forma y contenido del discurso aceptado 
como válido en el grupo de autoayuda. Se explora como elemento fundamental del 
tipo de grupalidad y forma de interacción de que se trata, por ejemplo al exigir que se 
hable "desde la propia experiencia personal". 

Coordinación: En el presente trabajo es considerada como una función, nunca como el rolo 
. tarea de una persona en el grupo. Es la suma de mecanismos que se analizan porque 

hacen posible la coordinación de la actividad mediante la participación y apoyo de 
todos los integrantes del grupo, gracias a una concepción y forma de operar común y 
concertada. 

Encuadre: Se investiga el lenguaje, consignas, premisas y cultura grupal que en conjunto 
configuran un marco para el trabajo grupal. 

Interpretación: La exploración del efecto interpretante de la interacción en un entorno normado 
para el trabajo terapéutico de ayuda mutua. 

Lenguaje y cultura grupal: Alude a la terminología y premisas hechas propias por el conjunto 
de participantes, como elementos estructurantes de un dispositivo de trabajo grupal y 
medios para el sostén del encuadre. 

Terapia grupal: Un proceso de trabajo en grupo mediante el que se aborda el conflicto intra e 
inter subjetivo de los participantes. La propuesta aquí es justamente que en el marco 
de un encuadre de trabajo grupal específico, puede o no requerir de un profesional o 
coordinador para hacer posible el logro de este objetivo. No obstante, requiere 
siempre de una función de coordinación, sea propia del trabajo diferenciado llevado a 
cabo por una persona particular en el grupo o mediante un esquema colaborativo, 
integrado a una cultura y premisas de trabajo implementadas por el conjunto de los 
integrantes. 

Postura y premisas para el trabajo en comunidad 

La implementación del modelo de trabajo grupal desarrollado para la exploración del tema 
implicó un trabajo de intervención en comunidad que se llevó a cabo con base en una postura 
específica. Al explicitarla se busca ilustrar el trabajo de intervención realizado, especialmente 
debido a que es un elemento importante de la metodología de investigación aplicada. 

En la acción comunitaria se aplican distintas teorías y modalidades de la labor profesional. 
Pueden estar implícitos, sin que el profesional necesariamente se de cuenta, intereses ajenos y 
concesiones de sociedad que encaminarán a la comunidad en una dirección específica, en lugar 
de privilegiar el apoyo a sus propios proyectos e intereses. 
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POS11JRA y PREMISAS I' ARA EL TRAOAJO EN COMUNIDAD 

En este ensayo se sostiene que el trabajo comunitario debe procurar la autogestión en 
cuanto al procedimiento y la autonomía como objetivo final. El problema fundamental que habrá 
que enfrentar es el posicionamiento del profesional que intenta apoyar iniciativas propias de la 
comunidad. El apoyo especializado se nutre de un diálogo constante con la comunidad, que 
promueva una reflexión profunda con respecto al proceso de cambio. Para lograr dicho fin es 
necesario desarrollar un trabajo complejo, que propicie la operación democrática de procesos 
sociales que puedan convertirse en parte de los mecanismos regulatorios y de la normatividad de 
la comunidad. 

Para que los recursos y el potencial de una comunidad se materialicen en prácticas sociales 
perdurables, es imprescindible un proceso cabalmente autogestivo del cual sean dueños sus 
propios participantes. La auto gestión es algo que no se puede establecer por decreto. Sin 
embargo, sí es factible ofrecer modalidades de operación y estrategias que habiliten los procesos 
de reflexión y elaboración requeridos para facilitar la auto gestión. 

En este trabajo se llevaron a cabo acciones de muy diversa índole. Se partió de la idea de 
que la integración de conocimiento actualizado en ciencias sociales es esencial para el adecuado 
desarrollo de los planes de trabajo, las estrategias de acción y la selección y diseño de 
mecanismos aplicables al caso concreto del cual se trata. Sin embargo, la esencia del proceso no 
estriba en la técnica, sino en la posibilidad de llegar a un proceso de reflexión con respecto al 
sentido de la acción; el carácter de la comunidad; sus objetivos; los valores y principios que 
definen un proyecto propio; los intereses diversos que obstaculizan y nublan el camino que se 
traza la propia comunidad. 

Tanto los integrantes de una comunidad, como los profesionales que se abocan a llevar a 
cabo alguna forma de acción en un núcleo social específico, son considerados sujetos sociales, 
implicados en procesos institucionales complejos. Cuando nos referimos a prácticas y procesos 
institucionales2 hablamos de, una densa red de interacciones y flujos. Éstos son producidos por la 
incidencia de grandes instituciones: la familia, la religión, la propiedad, la división del trabajo, el 
mercado de trabajo, el estado, la empresa, la escuela, la universidad, la ciencia, etc. Sus 
componentes simbólicos, sus prácticas, nociones y modalidades de incidencia configuran el 
medio social. Es más, regulan y norman la acción social. Por ello, las formas en que se presenta 
la acción institucional deben ser tomadas en cuenta en las acciones de los profesionales que 
participan en esa capacidad junto con la comunidad. 

2 La dinámica propia de cada institución establece prácticas institucionales. Denominarlas así no significa considerar que estén 
bajo la dirección de una o más personas en lo particular. 
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¿Por qué la interveIlción comunitaria? 

"La comunidad es principalmente un gnlpo social que se basa en el "sentimiento" que 
la gente tiene una por otra. Puede existir sin organización formal y ni siquiera es 
necesario que la gente esté consciente de tener los mismos fin es e in tereses, aunque esto 
pueda ayudar. En esencia, consiste en el sentimiento de pertenencia respecto del 
bienestar del grupo y de participación en él. Se acrecienta con la reunión de la gente y 
con su enlazamiento en grupos pequeños y democráticos de loda clase y aprendiendo a 
considerar el bienestar de los demás y el respeto de sus opiniones " (Batten, 1974: 80). 

El trabajo comunitario busca el fortalecimiento y reconocimiento de los elementos productivos, 
positivos y constructivos de una colectividad; al mismo tiempo busca la superación de obstáculos 
y conflictos que se le presentan a dicha colectividad, siempre con base en la definición y 
apreciación que de ellos tengan sus propios integrantes. 

Se puede decir que la clínica en psico-sociología o trabajo comunitario con grupos e 
instituciones es, precisamente, el trabajo que se realiza a través de la implementación de 
dispositivos para la intervención comunitaria. La intervención comunitaria es un diálogo entre 
saberes y entre medios sociales, cada uno con dinámicas y objetivos distintos, pero 
complementarios. 

Es en su aplicación práctica, por parte de grupos sociales en comunidades específicas, 
donde adquiere mayor relevancia el conocimiento sistematizado, teorizado, en los campos de la 
sociología, la psicología social y disciplinas afines. Se está aludiendo aquí, no a una ingeniería 
social, sino a los medios por los cuales el proceso histórico de evolución y aprendizaje, propio de 
cualquier comunidad dada, puede y debe ser complementado y apoyado en sus transformaciones, 
por las producciones fruto del estudio sistemático y de resultados de investigación. 

De este modo, lo que se ofrece, mediante la intervención comunitaria, en el dispositivo que 
se diseña e implementa, es una extensión del conocimiento científico en ciencias sociales. Se 
puede decir que es una modalidad de divulgación científica, hacia las estructuras comunitarias. Es 
una manera de dar vida al conocimiento propio de la sociología, la psicología social y otros 
ámbitos del conocimiento científico, asequible a su implementación, por parte de grupos en la 
comunidad. Es así que las herramientas ofrecidas pueden llegar a hacerse, en su momento, parte 
de la dinámica social de una comunidad. 

Sería incorrecto no poner en práctica mecanismos que hagan posible aprovechar este 
conocimiento científico para coadyuvar y complementar los procesos históricos propios del 
desarrollo social. Sin embargo, en ciencias sociales, la aplicación del conocimiento es una oferta, 
una propuesta, una invitac,ión que se hace a la comunidad. No es una acción que se ejerce sobre 
una comunidad. Es importante reconocer que tales acciones conllevan una interacción entre las 
ciencias sociales y sus campos de estudio; en este sentido, no es la implementación o aplicación 
de conocimientos, sino un trabajo conjunto de unos sujetos con otros, la comunicación entre 
ámbitos sociales, la aplicación de unos saberes en interacción con otros. Una complementariedad 
recíproca en la que las dos partes se ven modificadas, en ocasiones transformadas. 
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¿Qué es UII dispositivo para la illterveuciólI cOlllullitaria? 

Un dispositivo para la intervención comunitaria es un plan de trabajo que integra una serie de 
estrategias diseñadas para ofrecer alternativas de acción. Es un medio para ofrecer nuevas 
modalidades de interacción social ; un medio de presentar distintos conceptos, ideas y 
conocimientos que puedan ser útiles en un medio social y situación específicos, con el fin de que 
los integrantes de una comunidad puedan operar un cambio en su entorno social inmediato y 
entre sí. 

Los siguientes ejemplos, elaborados a partir de Un estudio desde la subjetividad de los 
miembros de la Coordinadora Comunitaria Miravalle (Barroso, 2000) ayudan a entender la 
forma en que funciona un dispositivo de intervención comunitaria: 

En una colonia en los márgenes de la ciudad, una joven psicóloga ofrece un espacio de 
trabajo grupal a promotoras de salud que trabajan como voluntarias en una organización 
cooperativa. Gracias al trabajo grupal ellas llegan a reconocer la manera en que los jóvenes 
pasantes de medicina, a los cuales se ha recurrido en busca de asistencia, son colocados por ellas, 
por todos, en lugares de poder. Como consecuencia de este trabajo de elucidación, las promotoras 
asumen nuevamente el lugar de decisión y dirección que les es propio. Simultáneamente la 
cooperativa se somete a procesos denominados "fortalecimientos institucionales" a cargo de 
profesionales contratados ad hoc. Dada la perspectiva y ubicación teórica de esta labor, se 
redefine el trabajo de la cooperativa con base en nociones de eficiencia económica y productiva. 
A pesar de las redefiniciones propuestas por el equipo interviniente, el proyecto original de la 
cooperativa, y de la comunidad misma, es rescatado por los propios integrantes de la comunidad. 
Así, la acción se encamina nuevamente en beneficio de la comunidad, sin importar la falta de 
"eficiencia" y en oposición con los intereses económicos que comenzaban a imponerse. El 
"fortalecimiento institucional" surte efecto, si bien no exactamente en la dirección y sentido que 
el equipo interventor se proponía. 

Los ejemplos citados nos muestran la manera en que distintas modalidades de intervención 
pueden incidir diferencial mente en el proceso de cambio de una comunidad; lo cual ilustra la 
manera en que la comunidad puede asimilar y aprovechar el conocimiento especializado. 

Un dispositivo de intervención debe integrar, no solamente aquellas herramientas y 
conocimientos que se puedan llegar a utilizar en la comunidad, sino también estrategias mediante 
las cuales se pueda inducir o apoyar procesos de comunicación y discusión. Estas estrategias son 
indispensables para que los participantes descubran o reconozcan los cambios requeridos de 
acuerdo con la cultura, las líneas de acción y la características propias del medio social en 
cuestión. El objetivo puede ser modesto; no tiene que ser ambicioso. Sin embargo, este tipo de 
acción es algo más que una forma de ofrecer información actualizada sobre asuntos específicos. 
Aplicar un dispositivo de intervención implica ofrecer a la comunidad los medios que le hagan 
posible operar cambios en su estructura y en su dinámica. Puede ser conveniente, inclusive, 
integrar al dispositivo estrategias con las cuales se intente volver visibles necesidades o 
características aún no reconocidas por la comunidad. Pero al implementarlas el equipo interventor 
debe tener en cuenta que, en última instancia, la decisión será de la propia comunidad. 

Un dispositivo de intervención comunitaria podría incluir un plan de trabajo con etapas y 
acciones tales como las siguientes: 
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• El trabajo de aproximación y negociación del equipo profesional. 
• Un proceso de diagnóstico. 
• Un proceso continuo de análisis y discusión de la o las solicitudes o demandas con base en las 

cuales se actúa. 
• El diseño del dispositivo de intervención, propiamente dicho, en el cual se pueden integrar 

estrategias, modalidades de trabajo, herramientas y acciones específicas. 
• La puesta en acción del plan de trabajo. 
• Procesos de evaluación recíproca o actividades que permitan apreciar el grado de adecuación 

del dispositivo; de las modalidades de trabajo del equipo profesional; la utilidad y pertinencia 
del trabajo realizado. 

Toda acción y dispositivo externo, por el mero hecho de ser algo distinto a lo que 
normalmente se lleva a cabo, pondrá en evidencia para la comunidad por lo menos alguna de las 
prácticas instituidas (generalmente habituales e inconscientes) que no habían sido reconocidas 
antes de la intervención. En el mejor de los casos se buscará aprovechar este fenómeno, 
integrándolo al trabajo. 

El o los profesionales interventores buscarán incidir en el proceso comunitario de varias 
maneras. Además de ser ellos mismos portadores de discursos e integrantes de instituciones, 
incidirán también de otras maneras, aun sin proponérselo. Se verán envueltos, corno sujetos 
sociales, en procesos que están fuera de su control e incluso de su posibilidad de reconocimiento 
o visibilidad. Los interventores entrarán en interacción con la comunidad, la cual los modificará. 
Sería posiblemente más acertado hablar de un profesional interactor antes que interventor. Tal 
vez hablar de un equipo en interacción, más que de intervención sea más apropiado, en tanto que 
ninguno de los sujetos involucrados (tanto de la comunidad corno del equipo profesional) saldrá 
incólume. (Alguno quizás encuentre pareja, otro un proyecto de vida, aquél un nuevo punto de 
vista para su quehacer académico que lo transforme por completo, etc.) 

La postura teórica, política y ética deL equipo profesionaL 

La postura ética del equipo profesional y los objetivos de su trabajo condicionarán la manera en 
que se desarrolla un dispositivo, tanto en su diseño como en su implementación. 

El respeto a la dinámica de la comunidad, a su cultura, a las alianzas históricas que la 
configuran y a los demás aspectos propios del ámbito en el cual se trabaj a son elementos clave, 
que facilitan un trabajo de apoyo al proceso comunitario; o bien un trabajo que se podría 
denominar de acción política. 

Aunque toda intervención necesariamente integra un grado de acción política por parte de 
quienes diseñan, y también de quienes operan un dispositivo, las diferencias pueden ser muy 
grandes. La moderación, la discreción, se puede decir incluso la modestia del profesional o 
equipo que desarrolla un dispositivo, marca la diferencia entre acciones con sentidos distintos. 

Un dispositivo ética y profesionalmente diseñado e implementado, puede ser un medio 
respetuoso de la comunidad yal mismo tiempo poderoso, puesto que es un recurso para potenciar 
el proyecto propio del medio social y de sus integrantes. El proyecto comunitario puede ser 
explícito o estar implícito. La implementación del dispositivo apunta, de hecho, a ser un medio 
que haga posible la explicitación, o bien la nueva puesta en rumbo del proyecto comunitario. El 
objetivo debe ser apoyar la dinámica del medio social en cuestión. 
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El trabajo se beneficiará en la medida en que se tengan claras y se hagan explícitas las 
posturas teóricas, éticas y políticas de los integrantes del equipo interventor. Como cualquier 
buen investigador lo hace para mejorar el trabajo de investigación, cada profesional puede 
también mejorar su capacidad de ofrecer medios útiles a la comunidad, en la medida en que 
aclare su propia postura; su ideología; sus intereses y necesidades. Al hacerlo logra también 
comprender mejor las características del campo social con el que trabaja. En este proceso el 
equipo interventor puede llegar a reconocer las teorías implícitas, las líneas de acción política y 
las premisas éticas propias del entorno comunitario con el que trabaja. 

El diagnóstico 

La construcción del dispositivo de intervención implica un diagnóstico y análisis de las 
modalidades de organización y acción propias de la comunidad. Este trabajo requiere de un largo 
proceso de observación, que puede ser participante. Para conocer a la comunidad en cuestión, es 
necesaria una exploración de su historia, su desarrollo, sus condiciones actuales, su problemática, 
su situación económica, su ubicación política, histórica, etc. Se busca un conocimiento profundo 
de la comunidad, para 10 cual es necesario un minucioso análisis, que en general implicará una 
total inmersión en el medio, aunque la misma sea solamente temporal. Se buscará así conocer sus 
atravesamientos institucionales y las formas en que su actuar, como comunidad, está supeditado a 
limitaciones e intereses propios del proceso social e institucional del cual es parte. 

Solamente una vez que se ha llevado a cabo el complejo trabajo inicial de diagnóstico, se 
podrá entonces pasar al análisis de los objetivos y el estudio de potenciales modalidades de 
intervención. El diseño de estrategias para la intervención, sin embargo, implica el análisis previo 
de la solicitud (demanda) hecha al profesional, equipo o institución. 

Al respecto, es importante reconocer que la mayor parte del trabajo necesario para arribar a 
una intervención adecuada es el trabajo preparatorio, relacionado directa e indirectamente con el 
diagnóstico y con el análisis de la demanda. 

Análisis de la demanda 

Las situaciones que se presentan en una comunidad dada son "producto de las relaciones sociales 
y los sistemas de intercambio simbólico" (Arauja, 2000: 13) que le son propios. "La producción 
simbólica es una acción asociada a la idea interpretativa de las operaciones automáticas, es un 
sentido inmanente al pensamiento actuado y a la actuación pensada. Jamás la producción 
simbólica es un acto reflexivo, sino un proceso actuado" (Araujo, 2000:55) 

Lo que interesa al especialista que construye un dispositivo es " la manera como las 
comunidades organizan las condiciones que producen" (Araujo, 2000: 13) mediante su acción. 
Una problemática comunitaria, tal como el desempleo, puede ser efecto de factores externos, 
tales como la situación económica, geográfica y cultural. Pero, incluso bajo circunstancias 
similares, existen otros entornos comunitarios que producen empleo (en el sentido de que los 
sujetos tienen u obtienen empleo, en lugar de desempleo). El entorno simbólico de una 
comunidad produce circunstancias que pueden ser consideradas positivas y productivas, o bien 
desventajosas y negativas. En ambos casos se puede generar una solicitud de intervención. En la 
misma se integra un complejo entramado de perspectivas sobre la situación: intereses, discursos 
instituidos, proyectos políticos y otros elementos. Es con este complejo tejido con el que se 
trabajará (Morin, 1993; Geertz, 1997). 

274 



ANEXOS 

La petición explícita que se le hace al profesional o equipo (encargo) puede ser 
descompuesta en una serie de solicitudes o demandas tanto manifiestas y explícitas en el pedido, 
como latentes. Seria inocente pensar que pueden llegar a reconocerse todos, inclusive la mayoria 
de los elementos integrados a la demanda. En el mejor de los casos, se pueden intentar reconocer 
los elementos más importantes del entramado. En todos los casos se debe aceptar la complejidad 
de los fenómenos sociales y el ámbito limitado de las acciones posibles. 

En un momento dado, las herramientas, métodos de acción, la información y los medios 
puestos a disposición de la comunidad pueden tomar los rumbos más inesperados. Los intereses 
más disímiles pueden apropiarse de dichas herramientas. Por esto, es importante tener siempre 
presente que el proceso de análisis de la solicitud de acción profesional hacia la comunidad no se 
relaciona con la adecuación a los fines políticos, de activismo o la afinidad de proyecto que 
tengan los profesionales. Sin embargo, los profesionales sí pueden tener un gran impacto político, 
mediante la selección y adecuación de las herramientas, conocimientos y estrategias que o frecen 
para la acción de la comunidad. Esta diferencia es importante, dado que en ella estríba el carácter 
de la intervención. 

A lo largo de la intervención, el análisis de la demanda se hace parte de un proceso de 
diagnóstico para la adecuación continua del dispositivo. Es una vía por la cual se pueden conocer 
factores relacionados con intereses económicos, luchas internas y proyectos encontrados de 
grupos en la comunidad. Es una herramienta esencial para reconocer la dinámica política, en lo 
relativo a la intervención. Al incluir un estudio de los intereses en juego, en lugar de tomar una 
postura de distanciamiento denominado "profesional" o "técnico", acrítico y finalmente 
manipulable, se pueden tomar en cuenta elementos esenciales y consustanciales a todo proceso 
social, el poder y la acción política. Dificilmente se puede diseñar una adecuada intervención sin 
tomar en cuenta elementos tan importantes de la dinámica de una comunidad. En la medida en 
que el trabajo del equipo interventor se ubique en un rol y ámbito de incidencia bien definidos, el 
trabajo será justamente más profesional. 

Por todo esto, el análisis de la demanda es un instrumento propio de la acción especializada 
del profesional, que no niega el carácter intrínseco del proceso social. 

Análisis de La implicación 

Es importante que el profesional pueda reconocer su sentir, con respecto a la problemática que se 
le presenta y sobre la cual se le solicita operar. Es decir, trabajar para reconocer el deseo propio, 
antes que intentar imponerlo. Por ello, un análisis de la implicación de cada profesional en el 
equipo, con respecto al ámbito comunitario en el que intervienen y también en cuanto a la 
problemática misma que se aborda, resulta imprescindible. 

En una intervención comunitaria, el profesional se puede encontrar, también, llevando a 
cabo un trabajo de acción política propio. Dichas acciones pueden no haberse intentado 
explicitar. El interventor puede estar ejerciendo un activismo, a partir de su historia personal, su 
formación y su propia ubicación cultural, teórica y política. Se convierte así en el instrumento a 
partir del cual alguna o varias instituciones, de las cuales forma parte, atraviesan el entorno 
comunitario sobre el que actúa. Es así que un trabajo, por ejemplo con mujeres, llevado a cabo a 
partir de un feminismo activista, en lugar de llevarle a la comunidad herramientas prácticas, útiles 
para abordar y comprender las problemáticas de género en la propia comunidad, se puede 
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transformar en la puerta de entrada de un imperialismo cultural ajeno, que no ha sido validado 
por la comunidad, o de injerencias institucionales e intereses externos. 

El análisis de la implicación es un proceso que puede requerir el trabajo con un observador 
externo, es decir, algún tipo de supervisión, por parte de un profesional o bien de otro equipo 
(menos implicado en el proceso). 

Al llevar a cabo este trabajo, con respecto a su propia implicación en el campo, el 
profesional puede ofrecer la propia perspectiva y postura, ahora con más claridad, sobre la 
problemática que se aborda. Y, mucho más importante, este trabajo de elaboración puede abrir la 
puerta al reconocimiento de otros ejemplos, a partir de los mecanismos y modalidades con los 
cuales se abordan situaciones equiparables en otros entornos sociales, culturales y de valores. 

Trabajando con base en un respeto tan cuidadoso para con la comunidad, toda oferta de 
alternativas de organización es asequible de ser retomada, transformada, implementada y 
asimilada, por el medio comunitario al que se apoya. 

Atravesamielltos ÍltstituciollaLes 

En el universo simbólico propio de una comunidad particular se encuentran instituidas 
perspectivas sobre la realidad, enfoques y modos de actuar que regulan y norman, además de dar 
sentido, a las acciones y las relaciones del medio social. Estos atravesamientos institucionales 
configuran procesos que deben ser tornados en cuenta por el profesional para definir su quehacer. 

La producción y vitalidad de la comunidad se verá frenada, desviada e impedida 
precisamente a partir del universo denso de instituciones que la atraviesan. Si la acción 
comunitaria puede lograr mayor autonomía, será gracias a procesos que permitan operar en 
colaboración y tomando en cuenta esos universos de sentido. 

Así, los componentes y propuestas de un dispositivo para la intervención comunitaria deben 
tomar en cuenta las prácticas institucionales establecidas. Puede ser muy problemático proponer 
acciones que impliquen la sustitución o superposición con ámbitos de competencia propios de 
alguna o varias instituciones. Si el objetivo del equipo interventor es ofrecer recursos útiles para 
abordar una problemática, no es adecuado que las propuestas lleven hacia la exacerbación de un 
conflicto de intereses, incluso un conflicto político. Las prácticas institucionales imperantes, los 
intereses de grupo, externos e internos y la situación política y económica deben tenerse en 
cuenta, en la selección y diseño de acciones que se proponen. Esto implica favorecer la 
negociación y colaboración con las instituciones que se encuentran operando en el ámbito. 

Mientras que la negociación es la vía regia para obtener los mejores resultados, no se puede 
negar que la lucha es otro camino. Sea mediante acciones encaminadas a la promoción de 
legislación específica; presión para la definición de políticas públicas, empresariales o 
institucionales adecuadas; etc. La acción política propiamente dicha, en el ámbito de la lucha 
social, es un camino viable. Sin embargo, los interventores que ofrecen estrategias de acción 
cuidadosamente ponderadas no pueden menos que enfatizar la negociación y suma de esfuerzos, 
cualesquiera que sean los intereses implicados, como recurso eficaz para el logro de objetivos. 

Es importante considerar la relación entre las prácticas institucionales y la construcción de 
dispositivos para la intervención comunitaria. Se han de tomar en cuenta las acciones propias de 
establecimientos y programas gubernamentales, no gubernamentales y de otros tipos en la 
comunidad para el diseño de estrategias y la selección de métodos de acción. En el trabajo 
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comunitario son especialmente importantes las acciones de organismos gubernamentales, 
organizaciones civiles y empresas con respecto de problemáticas comunitarias. 

Si el Instituto Nacional de Nutrición atiende a personas de escasos recursos que requieren 
atención médica especializada, para dolencias cardiacas, llevando a cabo acciones 
complementarias de atención psicológica, trabajo social y otras, esto puede ser de interés para la 
construcción de un dispositivo de intervención comunitaria. Establecer una fundación para 
financiar válvulas de corazón, para pacientes de escasos recursos, puede ser una actividad 
encaminada a la acción comunitaria para complementar la atención médica. Definir acciones 
encaminadas a la obtención de fondos gubernamentales para los mismos fines puede ser otra 
estrategia. Apoyar el establecimiento de un grupo de auto ayuda de personas que han sido 
operadas o de familiares y otros interesados puede ser otro recurso. 

Cada estrategia puede tener un carácter y cualidad particular. Como parte de su trabajo, el 
profesional puede mostrar el carácter asistencialista de una propuesta; las bondades de acciones 
encaminadas hacia el establecimiento de políticas públicas; ·las desventajas de propuestas que 
colocan en el ámbito privado asuntos propios de la acción pública; la importancia del 
fortalecimiento social mediante mecanismos democráticos, autogestivos, que fomenten la 
autonomía o 'empoderamiento' de la comunidad. Este tipo de información y análisis es propio 
precisamente de la colocación profesional. 

Si el o los profesionales que han colaborado en las acciones emprendidas por una 
comunidad logran ofrecer recursos que promuevan y faciliten el proceso de cambio, entonces su 
trabajo habrá cumplido el objetivo propuesto. En aquellos casos en que esto se logre, el trabajo en 
comunidad dejará una huella profunda en todos, y el o los profesionales habrán crecido junto con 
la comunidad. A su vez, durante el proceso algo se habrá aprendido que se pueda teorizar y 
sistematizar, y que podrá quizás ser de utilidad tanto para el medio científico como en las tareas 
prácticas. 

El dispositivo grupal en la investigación e intervención 

Como apoyo para la comprensión del estudio y en especial el trabajo de campo realizado, puede 
resultar esclarecedor explicar la importancia que aquí se les atribuye a los grupos en el marco de 
procesos sociales y culturales, para explicitar la postura tomada en tomo a lo grupal. Es por esto 
que en este anexo se discute el tema del dispositivo grupal en su relación con la investigación e 
intervención. 

Las personas convivimos en grupos, comúnmente trabajamos en grupos, nos organizamos 
en grupos, nos constituimos como sujetos sociales mediante nuestra participación en un grupo, el 
familiar y mas tarde en otros. La familia, ese grupo originario, juega un papel positivo, 
constructivo, para el crecimiento y desarrollo permanente de sus integrantes, siendo un lugar de 
resguardo, de apoyo moral y emocional, cuando hay buena comunicación, tolerancia, reglas 
cIaras y responsabilidades bien definidas. Es verdad que la familia es mucho más que eso, lugar 
de conflicto, rivalidades y luchas que también son constitutivas de los sujetos. 

Consideradas como un grupo, las familias dinámicas son fuente de bienestar y felicidad 
para sus integrantes. Las dificultades personales y comunes se dirimen en frecuentes 
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conversaciones y discusiones abiertas, en las que todos participan. Sea en la sobremesa, al final 
de la comida o en otros momentos, cada integrante del grupo familiar tiene la oportunidad de 
hablar y ser atentamente escuchado. Fluye no sólo la interacción a nivel consciente, sino toda la 
gama de procesos complejos de la relación humana en todos los niveles, luchas y sufrimiento 
incluidos. Los fuertes vínculos existentes, el respeto y la confianza mUlUa, el cuidado de los 
integrantes y de lo dicho en su interior, hacen de esas habituales y naturales reuniones y 
discusiones la base de un grupo que brinda bienestar, apoyo, sostén e identidad a cada uno de sus 
integrantes. Sus integrantes se ven no solamente apoyados, sino fuertemente confrontados, una y 
otra vez. 

Al igual que en la familia, un círculo estable de amistades se configura como grupo por los 
fuertes vínculos que hacen posible que sus integrantes reciban cuestionamientos muchas veces 
duros, mediante los que se hace necesario hacer frente a una imagen narcisista de la propia 
persona distante de la cruda realidad humana de cada uno. El integrante del grupo familiar o de 
amistades consolidado se encuentra consigo mismo, al ser reconocido en toda su humanidad por 
personas que lo han conocido en sus momentos débiles, así como en los fuertes , en sus actitudes 
mezquinas, así como en las nobles. 

El concepto grupo, aplicado a la familia, el círculo de amigos, el equipo de trabajo, los 
compañeros de estudio, es una noción relativamente reciente, que nos hace posible reconocer y 
comprender aspectos consustanciales al ser humano. En cualquiera de estos grupos, en los que 
nos constituimos como hermanos, hijos, anugos, estudiantes, compañeros de trabajo, fmalmente 
como sujetos sociales que somos, se establecen dinámicas particulares. Esas formas de operar son 
propias de un conjunto de personas con fuertes lazos, haciendo posible y natural la constitución o 
reorientación del ser propio de cada sujeto, producto de una historia personal particular. 

En un vagón del metro existe una colectividad. En uno que ha estado varado en un túnel 
durante muchas horas, es probable que se vaya constituyendo ya lo que aquí denominamos 
"grupo": un conjunto de personas con una tarea común y que han desarrollado una red de 
vínculos significativos; un pequeño espacio social de acción conjunta, de reflexión y en el que es 
incluso factible que sus miembros se vayan transformando. 

En el mundo actual, los sujetos nos configuramos cada vez más como seres modelados por 
el mercado, antes que otra cosa, en un individualismo a ultranza, idóneo para el consumo. La 
lógica del mercado nos constituye, para la adquisición de todo objeto concebible que sea 
producido para su venta masiva y, también, para el consumo de servicios, en un medio en el que 
toda actividad humana es profesionalizada y se transforma en el ámbito de un saber especializado 
y comercializable. 

Aquellas formas de relación y organización grupal qúe han sido siempre el lugar de 
constitución de sujetos integrados a su cultura y medio social, están no solamente en riesgo, sino 
en gran medida derruidos. La familia, el trabajo en equipo, los círculos de amistad sólidos y 
duraderos han sido violentados. 'El tejido social se debilita. Las normas, valores y puntos de 
referencia se hacen borrosos y su función de sostén y aglutinación se pierde' (Baz, 2001: 25). 

Bajo este estado de cosas, el trabajo mediante esquemas de organización (dispositivos) para 
la acción de pequeños conjuntos de personas (grupos) es importante, especialmente como medio 
(instrumento) para el trabajo profesional y la investigación en psicología social, con vistas al 
restablecimiento y apoyo de fonnas de organización más humanas. 
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En esta sección presentamos una breve reflexión con respecto del dispositivo grupal como 
instrumento de intervención e investigación en psicología social, comenzando con algunas 
consideraciones respecto de esa disciplina y su campo. Se abordará luego el tema del dispositivo 
y el dispositivo grupal, en términos generales, para arribar a la cuestión de la puesta en práctica 
del dispositivo grupal de que se trata, primeramente como instrumento de íntervención y luego 
como herramienta para la investigación. 

El motivo primordial de esta reflexión es el hecho de que la porción más importante del 
trabajo de campo corresponde a la implementación del dispositivo grupal diseñado en la 
investigación que estamos presentando. Esta estrategia permitió hacer del mismo dispositivo 
grupal un instrumento idóneo para la índagación del tema, especialmente dado que la observación 
de grupos 'naturales' estudiados en la etapa precedente, reseñada en la tesis de maestría, 
presentaba obstáculos importantes no sólo para la observación en sí, sino también para los 
análisis sistemáticos del material producido. 

¿De qué psicoLogía sociaL estamos habLal/do? 

¿Existe una psicología que no sea social? El ser humano se constituye en y por el lenguaje. 
Siendo el lenguaje ese lugar de la institución, difusión y perpetuación del símbolo, del sentido y 
medio para la constitución del vínculo entre las personas, por el que se arma la urdimbre del 
tejido social ¿cómo pudiera hablarse de una psicología que no fuera social? 

Desde la díada con la madre (Caruso, 1979) pasando por el complejo de Edipo, el ser 
humano es y se transforma en su relación con otros, con su medio familiar, social, con las 
instituciones que lo atraviesan. El campo de la psicología social es precisamente ese espacio, esos 
varios elementos por los que el medio social se constituye como motor del proceso íntemo de la 
psique, tanto en cuanto pensamiento consciente e inconsciente, como en cuanto estructura y 
esquemas para conocer, comprender y desenvolverse en el mundo natural y social. Aborda "la 
interdependencia entre procesos sociales y la experiencia de sujetos situados en condiciones 
históricas particulares" (Baz, 2001: 22). 

El campo de una disciplina es la esfera en la que se aplica profesionalmente un 
conocimiento específico. Es el ámbito de la realidad que corresponde a una división específica de 
la investigación científica. Es el tema o área de interés y especialización académica, el terreno del 
ejercicio profesional, empleo o quehacer, la provincia o territorio de la actividad, pensamiento o 
estudio. 

La psicología social aborda el lenguaje y el sentido, como medios por los que el 
pensamiento opera y se configura, pero también como elementos del proceso ínconsciente y 
afectivo. Trata con la estructura y las formas de relación social que son modelo de las relaciones 
objetales al interior de la psique (el inconsciente está estructurado como un grupo, nos dicen tanto 
Pichón-Riviére como Kaes y como un lenguaje, nos dice Lacan). Trata los discursos ínstituidos y 
los procesos instituyentes de creación (poiesis, producción) que son el proceso de acción en el 
que el sujeto participa. Aborda aquello a lo que afectivamente nos adherirnos y aquello contra lo 
que luchamos, a partir de los vínculos que nos constituyen. Proyectos y modos de actuar; 
esquemas de comprensión del mundo que le dan sentido a la experiencia y a lo conocido y que 
nos configuran como sujetos y nos guían en la acción. Por tanto debe abordar también la étÍca y 
la moral en las que nos encontramos inscritos desde el nacimiento, irremediablemente o por 
elección. El campo de la psicología social remite a ese proceso de relaciones, vínculos y sentidos, 
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de acción e inscripción social, que nos constituye y brinda identidad. "El asunto clave es el 
significado que la realidad tiene para los sujetos y la manera en que esos significados se hacen la 
base de conductas y acciones específicas" (Arano, 2001: 27). 

En otras palabaras, la psicología social trata sobre el mundo de relaciones y sentido por los 
que las personas nos configuramos en un entramado de atravesamientos, tanto en lo racional 
corno en lo afectivo, sea de manera consciente o inconsciente; en interdependencia con procesos 
sociales y condiciones históricas particulares. Un medio por el que el sujeto social se constituye 
es el pequeño grupo de personas con estrechos vínculos. El trabajo con grupos es algo propio de 
esta psicología, en cuanto quehacer profesional y corno ámbito de estudio. 

Por ello, como diría Pichón-Riviére, el objetivo de la acción profesional en psicología 
social es "operar en lo subjetivo-social de modo tal que · los sujetos fuesen cada vez menos 
víctimas y más artífices de su propio destino" (Jasiner, 1992: 13). Abocarse a "la relación entre 
estructura social y configuración del mundo interno del sujeto" (Jasiner, 1992: 22). Abordar la 
relación entre los discursos imperantes del mundo en el que el sujeto participa y la constitución 
de su mundo interno. La relación entre lo instituido, la normatividad del medio y la configuración 
subjetiva en acción. 

"Ser sujeto es ser autónomo siendo, al mismo tiempo, dependiente." (Morin, 1994: 97). 
Para una "adaptación activa a la realidad" (pichón-Riviére, 1975: 11) críterio de bienestar de los 
sujetos, la participación en un grupo, especialmente aquellos que se inclinan hacia lo terapéutico, 
es una forma de hacer posible ese carácter activo de la adaptación. Un sentido crítico, 
contestatario de la adecuación a una situación por parte de un sujeto que lucha en contra de 
posicionamientos que se le han impuesto o en los que ha entrado, circunstanci"almente, ya sea 
desde su nacimiento o en los momentos de su inserción en entornos familiares, de estudio, de 
trabajo, de círculos de amistad y otras formas de grupalidad socializan te. Esa adecuación o 
adaptación activa a la realidad implica aceptar y tomar en cuenta elementos que dificilmente 
pueden ser transformados radicalmente, pero al mismo tiempo implica valor, coraje, fuerza moral 
y empuje para luchar contra aquellos elementos que se busca transformar en alguna medida, para 
adecuarse en protesta y alterándolos. En éstos procesos precisamente es que la participación en 
grupos hace posible la transformación de una adaptación pasiva a la realidad en una que sea 
activa (mediante dispositivos tales como el que aquí se trata, en alguna medida distintos al medio 
circundante). 

Cada dispositivo se especializa en un nivel y forma de lo que los participantes pueden 
escuchar de otros y toma un carácter especí fico en cada caso, conforme a las necesidades y 
objetivos de sus integrantes y la tarea a la que se aboquen. Integra criterios de operación, para 
abordar una tarea de manera particular. Con ello, el grupo se hace un medio para el 
desenmascaramiento del autoritarismo y la promoción de la democratización, al interior de los 
sujetos y en su actividad social. 

¿ Qué es UII dispositivo grupal? 

Un dispositivo es un "conjunto de piezas combinadas que se utilizan para hacer o facilitar un 
trabajo" (Moliner, 1996). Es "un mecanismo que hace actuar diversos órganos de un aparato 
destinado a producir un efecto automático determinado" (Quillet, 1973: 322). Tiene que ver con 
disponer las cosas, es decir, poner en un cierto orden, arreglar, ordenar, determinar. El dispositivo 
"es una intuición de Foucault. Incluye un amlado de tácticas y estrategias; por tanto es objeto y 
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operación en movimiento. También es evidencia, porque se ve, se dice, se construye [ ... ] Es un 
conjunto decididamente heterogéneo, que comprende discursos, instituciones, instalaciones 
arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados 
científicos, proposiciones filosóficas , morales, filantrópicas. Los elementos del dispositivo 
pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho" (Grosrichard, 1978: 128). El dispositivo es 
puesta en acción de un discurso. 

En la práctica profesional el dispositivo es un medio y método complejo para la acción. En 
un proyecto de investigación, puede servir para la desconstrucción de un dispositivo (en nuestro 
caso, el de los grupos 'naturales' de ayuda mutua) para su transformación en un discurso, 
explicitando aSí lo que en el mismo se encuentra implícito. Como en el presente caso, el proceso 
de investigación puede implicar también la implementación de un dispositivo, para hacer visible 
lo que se explora. 

Curiosamente, palabra derivada de instruir (latín instruere, preparar para la defensa) un 
instrumento es algo que nos sirve para lograr un cierto resultado. Es una herramienta, mecanismo, 
dispositivo, máquina mediante la que se lleva a cabo una acción y se logra un fin. Es un medio 
que facilita el trabajo (Moliner, 1996). 

El dispositivo grupal es un instrumento para la intervención y también para la 
investigación. En nuestra "caja de herramientas" llevamos varios instrumentos. Entre ellos los 
distintos tipos de dispositivo grupal con los que podemos trabajar. Éstos constituyen 
metodologías, encuadres y formas de establecer el trabajo durante la reunión de un grupo de 
personas. Son herramientas a la medida de cada objetivo y tipo de trabajo que se realiza, sea en el 
quehacer profesional en comunidad (intervención) o como metodología para la indagación en un 
proceso de investigación. 

Siendo una reunión de personas bajo criterios específicos de organización (en cuanto al 
tiempo, el espacio, lo que se habla, las reglas aplicables o no, los fines y tarea, etcétera) el 
dispositivo grupal implica un encuadre l mediante el cual se establece una situación para la 
escucha y la expresión, con relativa libertad e independencia de las restricciones que impone el 
cuidado permanente de la estrategia para la acción política y la protección de la colocación de la 
propia persona, común en situaciones sociales. Frecuentemente, pero no en todos los casos, es un 
lugar en el que se puede bajar la guardia, expresarse y decir más de lo que en un momento dado 
pudiera ser conveniente expresar en otro ámbito. 

El objetivo del dispositivo grupal es el establecimiento de una situación para la 
comprensión mutua en sentido amplio y, con ella, la construcción recíproca de los sujetos. Cada 
dispositivo integra formas de interacción e incluso roles; una normatividad explícita o implícita 
de lo decible y de lo que es propio hablar; una regulación de las formas de interacción, que en 
alguna medida son distintas y en algún sentido mas flexibles o abiertas que en el entorno social 
circundante. Gracias a ello, se hace posible el trabajo con respecto a un asunto o la elaboración 
subjetiva. 

J Entre los dispos itivos para el trabajo grupal más comúnmente aplicados se encuentran los siguientes, que se enlistan 
simplemente como ejemplos, para el reconocimiento de algunas de las técnicas y encuadres de las que se trata: Grupo de 
discusión. Entrevista grupal semi-estructurada. Entrevista gru pal con enfoque operativo. Grupos de apoyo. Grupos de 
autoayurla. Grupos de reflex ión. Grupos de encuentro. Grupos gcstalt. Psicodrama. Grupo focal. Técnicas grupales de la 
psicología organizacional. 
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En esencia, el disposit ivo grupal hace posible para los integrantes una expresión y una 
escucha que no son factib les sin el mismo. Es el medio por el que se establece un lugar para decir 
y atender lo dicho por otros. Es un armado heterogéneo y complejo. Al establecer la situación 
para una interacción específica entre los sujetos, se hace posible el establecimiento de vínculos y 
relaciones significativas con un carácter particular. Ofrece la posibilidad de entrar en procesos de 
subjetivación y definición o adecuación de identidades, de formas y con características que son 
propias del dispositivo de que se trata. 

Cada tipo de dispositivo grupal se especializa en un nivel, forma y carácter de lo que los 
participantes pueden escuchar de otros. Un dispositivo grupal de corte psicoanalítico, con fines 
terapéuticos, puede incidir especial y particularmente en el ámbito afectivo, emocional de los 
participantes, para hacer posible una re-elaboración de los conflictos y nudos al interior de cada 
persona, que son hasta ese momento parte de su ser, de su subjetividad. Se hace posible entonces 
desplazarse de la repetición, mediante una expresión y puesta en escena en el grupo de la misma. 
Ya que se presenta la propia subj etividad a la vista de todos, es posible en el proceso llegar a 
reconocerse y reflexionar al respecto. Se hace factible también el retomar e idear alternativas, 
para hacerlas propias y lograr un cambio. 

Un dispositivo grupal de corte socioanalítico puede permitir a los integrantes de una 
organización social, empresa o establecimiento reconocer y poner en escena la dinámica de la 
lucha política, los intereses en juego y las colocaciones de los sujetos, al interior de un proyecto 
de acción social en marcha. Se hace entonces posible la renegociación de las responsabilidades, 
derechos y prerrogativas de los participantes; otra distribución de los beneficios; la integración de 
distintos objetivos al quehacer colectivo. En éste caso, el dispositivo ofrece una situación para el 
reconocimiento de las dinámicas imperantes del ejercicio del poder al interior del proyecto u 
organización. Permite reconocer la dirección que le han dado a la acción los discursos y los 
sujetos. Se hace posible poner a la vista la dinámica y la lógica de la actividad y del proyecto, 
para una mas precisa y eficaz puesta en rumbo y la puesta en marcha de los procesos 
diplomáticos de negociación, necesarios para una mas justa asignación de los beneficios y una 
mas completa integración de otros proyectos en la acción conjunta. 

Dependiendo de las circunstancias, los objetivos y la constitución del grupo, puede resultar 
posible o apropiada la aplicación de distintos tipos de dispositivo grupal. Al mismo tiempo, cada 
dispositivo grupal toma un carácter particular, según las necesidades y objetivos de sus 
integrantes y la tarea a la que se abocan. En este sentido, cada dispositivo grupal se hace 
instrumental para el logro de los fines propios y característicos de los integrantes y de la situación 
específica de que se trate. 

Sin importar el dispositivo de que se trate, el grupo se encontrará atravesado por 
instituciones y discursos diversos y sujeto a ellas. La dimensión institucional del grupo, en 
algunos encuadres, es posible de hacerse mayormente visible y quedar integrada al trabajo que 
los participantes realizan. En la medida en que esto se hace posible, el grupo se toma un medio 
para el desenmascaramiento del autoritarismo. Similarmente, el trabajo cooperativo de los 
participantes puede también ser un medio para la promoción de la democratización, al interior de 
los sujetos y en la actividad social. 

El grupo, como lugar privilegiado para el desenvolvimiento de la subjetividad colectiva, es 
ámbito en el que se "cuestiona la lógica que reduce lo subjetivo a lo individual y lo colectivo a lo 
social" (Baz, 2001: 21). 
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ImplemelltaciólI del dispositivo grupal 

El poder es situación estratégica, es anulador de derechos . "El juego del secreto en el poder está 
en la posibilidad de anticiparse a los otros" (Rautenberg, 200 1: 10). En el equipo coordinador de 
un grupo, el manejo de la infomlación e intercambios del que se excluyen a los integrantes del 
grupo, puede constituirse en una forma estratégica de establecer el trabajo grupal. Puede ser una 
manera de ofrecer interpretaciones o intervenciones con un fin específico, calculadamente. Sin 
embargo, es dificil que esta forma de operar no esté también vinculada con un ejercicio de poder 
y control del espacio grupal. Para el equipo de coordinación este puede ser un acto consciente o 
inconsciente. La justificación técnica y teórica de éstas modalidades de acción, mediante las que 
se reserva información y se arriba a decisiones mediante discusiones sin el grupo, puede ser 
enteramente válida. Pero es importante tanlbién tomar en consideración a los coordinadores de 
grupo como sujetos, sus temores, sus necesidades, su narcisismo, sus atravesamientos 
institucionales, sus proyectos personales. 

La estrategia de coordinación que involucra el discutir aparte y reservarse información, 
aunque puede tener el objeto de llevar a cabo acciones encaminadas a generar un efecto particular 
en el trabajo del grupo, está demasiado estrechamente vinculada con formas corrientes de 
ejercicio del poder. Más que como propias de la lógica de la acción de coordinación grupal, 
pueden también considerarse parte de una acción de dirección y control frecuentemente ajena a 
los objetivos de apoyo técnico profesional para el desarrollo del trabajo grupal. 

El monitor, facilitador o profesional que trabaja con grupos puede, antes que nada, apoyar 
el establecimiento y sostenimiento del encuadre. En contraparte, el sostenimiento imaginario de 
un saber especializado del profesional "psi" que coordina un grupo y su colocación profesional, 
tienden a encaminar la acción en otras direcciones, primordialmente propias de ese medio 
profesional. Formas de coordinar en las que se maneja la información abiertamente y se proponen 
tentativamente interpretaciones pueden implicar un manejo más dificil, cuidadoso, sutil, diestro 
del saber profesional. Sin embargo, se propone que es justamente mediante este tipo de trabajo 
que puede lograrse mejor el trabajo de coordinación. Madurar una interpretación, una apreciación 
sobre el proceso, clima o situación del grupo y poder utilizarla bajo este tipo de manejo abierto 
puede ser dificil pero, al tomar en cuenta y evitar tanto la imagen del uso del secreto y ejercicio 
del poder, como la posibilidad real de hacerlo, sea consciente o inconscientemente, se brinda 
también la oportunidad de una relación di stinta con el grupo y, con ella, un desempeño más 
eficaz en el apoyo de su trabajo. 

El objetivo del trabajo profesional en psicología social es incidir en el proceso social de que 
se trate, apoyarlo, introducir elementos y herramientas. El trabajo grupal es no sólo una excelente 
forma de conocer y reconocer los elementos en juego, las características de la situación con la 
que se trabaja, las perspectivas subjetivas de los sujetos (investigación / diagnóstico) sino que 
también es, al mismo tiempo, una manera de incidir en ese proceso (intervención). Cada pequeño 
grupo, dispuesto conforme a un encuadre específico pensado con fmes particulares, es también un 
pequeño laboratorio social, en el que se presentan las dinámicas sociales y subjetivas propias de 
los participantes y de su entorno. En esos pequeños gimnasios (del griego gimnos, desnudo, un 
lugar para ejercitarse en algo al desnudo) se pueden proponer y ofrecer, con la posibilidad de que 
sean retomados, elementos, estrategias de acción y formas de organización, que en su momento 
pueden hacerse parte de ese medio social o de modos de actuar y abordar situaciones de los 
sujetos. 
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En el trabajo profesional, realizado con la aplicación de disposit ivos grupales, "ayudar al 
grupo a pensar" es una labor que se realiza primordialmel/te mediallte el cl/idado del el/cl/adre, 
apoyando el establecimiento de una fonna de trabajo y una nom1atividad para lo decible. El 

sostenimiento de la posibilidad de l/na expresión abierta y l/na esclIcha cuidadosa entre los 
participantes. 

Así como "el dispositivo psicoanalítico opera bajo la premisa fundamental de decir la 
verdad" (Rautenberg, 2001: 16) dependiendo del disposi tivo grupal de que se trate y del grado en 
que el trabajo ahí realizado aborde la elaboración del conflicto psíquico de los participantes, para 
el caso de espacios grupales con fines similares, se operará también bajo la premisa fundamental 
de "decir la verdad". Este conceplO se relaciona con el hablar "libremente" y nos ilustra de modo 
general la fonna del trabajo. 

El profesional que implementa un dispositi vo de trabajo grupal busca apoyar el 
establecimiento de una situación para la interacción en un pequeño grupo de personas que llevan 
a cabo un intenso trabajo de pensamiento en común, sobre un asunto dado. Este trabajo puede ser 
más o menos "terapéutico" y "clínico" en su carácter, puede estar más o menos relacionado con 
elementos afectivos o emocionales de los participantes. Decir que se da un proceso de reflexión y 
pensamiento acompañado por el grupo no implica que éste sea un proceso solamente consciente. 
Muy por el contrario,. es un proceso de reflexión e interacción en el que se juegan conceptos, 
afectos, reacciones, fonnas de ser, fantas ías, intereses, colocaciones de los sujetos, estrategias de 
acción. Tiene que ver tanto con la acción social de los sujetos al exterior del grupo, como con la 
configuración subjetiva de los integrantes. Involucra procesos de construcción de identidad, 
ejercicios de interacción y la validación social del sentir, saber, actuar y de las historias 
subjetivas. 

"Para ser nosotros mismos nos hace falta aprender un lenguaje, una cultura, un saber y hace 
falta que esa misma cultura sea suficientemente variada, como para que podamos hacer, nosotros 
mismos, la elección dentro del surtido de ideas existentes y reflexionar de manera autónoma" 
(Martínez, 2001: 10). Este pasaje (transición) está fuertemente marcado por el proceso 
inconsciente, tanto como por el consciente, de cada uno de los integrantes. Se establece una 
circulación fantasmática y pactos, unos de ellos tácitos y otros inconscientes. Involucra procesos 
que se juegan en varios ámbitos, mediante lenguajes y modos de expresión diferentes. Esto 
independientemente del tipo de dispositivo grupal de que se trate, aunque para cada dispositivo, 
la incidencia del trabajo con él realizado sobre los procesos de subjetivación o elaboración del 
conflicto interno puede ser mayor o menor. 

El dispositivo grupal como i/lstrumento de intervención 

Se interviene "para" algo. Ese "para" no es el interés personal, político o de proyecto del 
profesional o investigador. Es un trabajo con la comunidad, incluso para el caso de un 
investigador. 

El trabajo con grupos, la implementación de un dispositivo grupal, es una fonna de lograr 
que el trabajo en comunidad sea no simplemente de participación, sino con carácter profesional, 
por realizarse en base a un conocimiento especializado y recursos para la acción específicos que 
no son del dominio general. Esa il/tervención del profesional es la posibilidad de ofrecerle a la 
comunidad herramientas para su organización y recursos para que, entre los mismos integrantes, 
se pueda decir y ser escuchado lo necesario para el adelanto de sus propios fines y proyecto. 
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Como ya se mencionó, la integración de conocimiento actualizado en ciencias sociales es 
esencial para el adecuado desarrollo de planes de trabajo, estrategias de acción y la selección y 
adecuación de dispositivos aplicables al caso concreto del cual se trate. Sin embargo, la esencia 
del proceso no estriba en la técnica, sino en la posibi lidad de llegar a un proceso de reflexión con 
respecto al sentido de la acción, el carácter de los integrantes, sus objetivos, los valores y 
principios que definen un proyecto propio, los intereses diversos que obstaculizan y nublan el 
camino que se trazan. 

"Detrás de nosotros estamos ustedes", una frase caracteristica del pensamiento social 
actual, que integra el hecho de la constitución social de los sujetos, manifiesta la interrelación de 
los sujetos en la acción y la asociación, mediante la cual unimos fuerzas con fines específicos. 
Esta forma del pensamiento y expresión, tan presente hoy en los discursos políticos, letras de 
canciones y otras expresiones, pone de manifiesto que los conceptos de la psicología social tienen 
su contraparte en la cultura popular y el imaginario social, por lo que la implementación de sus 
instrumentos de trabajo, particularmente de dispositivos grupales, adecuados al medio y 
necesidades sociales, es algo que se logra con base en discursos y un sustrato que le es "natural". 

La intervención grupal constituye desde luego un nlbro amplio que cobija una 
heterogeneidad de prácticas y de marcos conceptuales (Baz, 2001:30). [La 
intervención grupal] responde a modelos de acción psicosocial que están 
activamente involl/crados con el acontecer social y los procesos de subjetivación 
que lo acompmian. El sentido de lo grupal, como experiencia que activamente hay 
que constmir, supone condiciones para apostar a las formas colectivas como 
Il/gares de creación de vincl/los y de apertl/ra de posibilidades en función de la 
puesta en común de ciertas tareas (Baz, 2001:26). 

El presente proyecto es un ejemplo de la manera en que un proceso de investigación puede 
ofrecer como resultado herramientas útiles para el trabajo profesional, que se realiza aplicando 
dispositivos de trabajo grupal. En los pasados diez años se ha investigado el dispositivo grupal 
integrado al modelo de trabajo de Alcohólicos Anónimos, que es aplicado por distintas 
organizaciones a problemáticas de muy diversa índole. Ese trabajo de exploración, realizado con 
base en la metodología cualitativa de investigación participativa aquí descrita, ha hecho posible 
explicitar ese dispositivo en algunas de sus mas esenciales características, modos de operación, 
premisas e incluso elementos filosóficos e ideología. 

Como resultado de esta exploración, ampliada con la indagación respecto a otros encuadres 
de trabajo para la ayuda mutua, se produjo un modelo laico para el trabajo de grupos de ayuda 
mutua, hoy aplicado por grupos que se encuentran operand04

• 

" Algunos grupos fueron apoyados en un inicio en colaboración con el DIF-DF en el año 2000. Subsisten varios de tos más de 20 
que iniciaron con el Proyecto de Fomen to y Gestión de Grupos de Ayuda Mutua para Personas con Experiencias de Violencia 
Familiar (200 1), diseñado y coordinado por el autor para la Dirección de Prevención a la Violencia Familiar del Gobierno del 
DF. El apoyo a personas interesadas en fannar grupos continúa con el Proyecto de Fomento y Gestión de Grupos Laicos y 
Autónomos para la Ayuda Mutua 2002. Algunos grupos tienen más de un año de vida. Varios operan ya enteramente sin 
intervención profesional, aunque se les ofrecen apoyos ocasionales. Los grupos indicados son abiertos, de ingreso permanente, 
sin fecha de terminación y tienen una reunión de dos horas cada semana. Se ha formado a más de 400 profesionales con 
respecto al tema de grupos de autoayuda, colaboración profesional con los mismos y apoyo a la formación de grupos laicos. 
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EL DISPOSITIVO GRUPAL EN LA IN VESTIGACiÓN E INTERVENCiÓN 

El dispositivo grupal COIltO iustrumento de investigación 

"El hombre es un ser psíquico e histórico social, imaginación e imaginario (socialj" 
(Castoriadis,1975 :139). 

Para la investigación en psicología social "un dispositivo grupal es un recurso de carácter 
metodológico técnico que permite instrumentar el momento empírico de la investigación" (Baz, 
1996: 60). 

"Como individuos somos portadores, constitutivamente, de un universo de significaciones, 
producto del orden social y la cultura a la que pertenecemos" (Baz, 1996: 83). Somos fruto de 
nuestro entorno simbólico y de sentido. Como un pez en el agua, entramos al lenguaje desde el 
nacimiento, nos desenvolvemos en él. La geografia y arquitectura institucional y política nos 
constituye y condiciona, al interior de un magma fluido de sentidos en el que nos desenvolvemos 
socialmente y nos constituimos subjetivamente. En el grupo se potencia "la puesta en juego de 
formas de funcionamiento social" (Baz, 1996: 71). Por ende, es un recurso inapreciable para la 
investigación en psicología social. 

Un problema de investigación bien definido, una guía de observación coherente con las 
premisas, marco teórico e hipótesis en base a las que se trabaja, son lo que hace posible ya sea 
recuperar para el análisis los materiales producidos en grupos espontáneos, o bien elegir la 
modalidad de trabajo grupal mas pertinente. Es a partir de la construcción del objeto de estudio 
por parte del investigador, luego de procesos de observación y análisis iniciales, que se puede 
definir con mayor claridad el tipo y carácter del dispositivo grupal idóneo para la exploración del 
tema específico de que se trate. 

Como ya se mencionó, en la construcción de su objeto de estudio, el psicosociólogo ofrece 
un potencial de cambio social, mediante los discursos explicativos y las propuestas de 
organización y acción que de ellos se desprenden. Por ello, el dispositivo grupal puede ser no 
solamente una herramienta privilegiada para la investigación en éste campo, sino un producto de 
los procesos de investigación directamente aplicable como instrumento, para el trabajo 
profesional de intervención en el campo de la psicología social. 

No hay nada mas práctico que una buena teoría diría Lenin y desgraciadamente "es una 
vieja y perniciosa tradición el separar la teoría de la práctica" (Baz, 1996:36). En psicología 
social, especialmente la que aquí se propugna, la investigación es un proceso de acción en la 
comunidad. La exploración del objeto de estudio casi necesariamente implica alguna forma o 
nivel de participación por parte del investigador, dada la necesidad de conocer y reconocer los 
múltiples elementos en juego (procesos de subjetivación que se establecen a partir de lo social, 
discursos, lenguaje, proyectos, atravesamientos institucionales, clima afectivo y demás 
componentes necesarios de observar y tomar en cuenta). 

En este proceso es necesario decidir, por una parte, lo que se va a observar y cómo se va a 
observar y, por otra, la manera en que las observaciones, el materíal, texto y anotaciones 
producidas se utilizarán. Mediante la construcción de un esquema analítico para la interpretación 
(Baz, 2001 : 18) se definen las categorías para el análisis del texto y el proceso grupal. (por 
ejemplo, con un marco psicoanalítico, algunas categorías de análisis pudieran ser: los procesos de 
identificación; procesos proyectivos; el narcisismo de los participantes (y del equipo 
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coordinador); ideal del yo; transferencia y contratransferencia. Para una concepción de grupo 
operativo: La tarea; el emergente; etcétera.) 

En el proceso de observación y en el análisis se toma en consideración el contexto de 
producción; la situación específica en la que se desenvuelve el grupo; la concepción de 
dispositivo con la que se arma el grupo; la forma de registrar la producción. Muy especialmente 
se debe decidir si se realizará una observación y análisis únicamente de los procesos de 
interacción observables y manifiestos, o bien del plano latente y de los mecanismos 
inconscientes. 

"La cuestión de los grupos ... Iza ocasionado un auténtico desborde disciplinario y 
una multiplicación de los referentes teóricos ... que han tenido que convocarse para 
dar cuenta de los procesos en juego" (Baz, 2001: 5). 

Algunos de los autores mas importantes para el tema se enlistan a continuación, 
simplemente como referentes para su consideración: W.R. Bion, S.H. Foulkes, R. Bejarano, D. 
Anzieu, R. Kaes, Pichón-Riviére, Kurt-Lewin, J. Bléger, A. Bauleo, J.C. De Brasi, A.M. 
Fernández. 

Considerando el campo de estudio, para el análisis de lo que se juega en la acción social, la 
utilización de dispositivos grupales es un medio privilegiado, que pennite poner en escena y 
hacer observables para el investigador justamente aquellos elementos que requieren de su 
análisis. 

La grabación, al menos en audio, del trabajo grupal es un tema al que se le asigna poca 
importancia en el trabajo de investigación, realizado mediante dispositivos grupales. Sin 
embargo, es lo que permite la posterior transcripción y análisis detallado del texto producido con 
un grado de fidelidad con lo verbalmente expresado. Aunque obtener autorización para realizarla 
puede ser problemático, (dependiendo primordialmente de la forma en que se plantea y negocia 
su autorización) la grabación ofrece la posibilidad de alejamos de las apreciaciones personales, 
con respecto a la experiencia de trabajo grupal del sujeto investigador, faci litando un proceso 
cuidadoso y riguroso de análisis, tanto del grupo como del propio sujeto investigador y de su 
interacción en el campo de estudio. Es así un apoyo para la reflexión conceptual y teorización. En 
el trabajo de campo realizado se llevaron a cabo múltiples grabaciones. El uso de lo transcrito se 
presenta en varios puntos de este texto. 

¿Es el modelo de 12 Pasos una religión? 

Los investigadores que nos abocamos al estudio de la ayuda mutua grupal trabajamos con base en 
algunas ideas comunes. Algunas conciernen al modelo de trabajo grupal de ayuda mutua 
denominado de "12 Pasos", originado en Alcohólicos Anónimos (AA). Este conjunto de 
investigadores alrededor del mundo abordan una temática que se puede reconocer en los 
contenidos y línea editorial del Internationa! Journa! 01 Self He!p and Self Careo El tema 
concierne a todo lo relacionado con el trabajo realizado en grupos de pares sostenidos por sus 
propios participantes que tienen reuniones regulares, se aglutinan en asociaciones intergrupales y 
trabajan en cada caso con base en un modelo, que puede estar mayor o menormente definido en 
términos forn1ales. 
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¿ES EL MODELO DE I ~ PASOS UNA I{EI.I(j I()N? 

Por el número de grupos, asociaciones de grupos y la proporción total de agrupaciones y 
temas que se trabajan con base en el modelo de "12 pasos", éste es de crucial importancia e 
interés en este campo de estudio. 

Los datos y conceptos generales presentados y brevemente discutidos en esta corta 
reflexión no pretenden en realidad contestar la pregunta del título. Se intenta simplemente ofrecer 
algo de infomlación y la lógica general que suele ser tomada en consideración por los 
investigadores del campo para di scutir y trabajar el tema. Son algunos elementos para un relativo 
consenso que pennite el diálogo y discusión y la claridad entre posturas distintas. 

Si consideramos el incitador título de este apartado, el asunto principal es la definición 
que de religión cada persona aplique. Se tendrían que aclarar los limites de lo que es considerado 
una religión. Esto implica definir los elementos fundamentales que se consideren en cada caso 
como esenciales para denominar un conjunto de ideas, formas de asociación, rituales y 
concepción como religiosos. ¿Cómo se define una religión? Sin intentar responder tampoco esta 
pregunta, pasemos simplemente a unos pocos datos y consideraciones generales que nos pueden 
ser útiles para pensar el modelo de " 12 pasos" de AA, aplicado en multiplicidad de grupos de 
auto ayuda que se abocan a temas muy distintos, con poblaciones diversas en países y culturas 
variados y bajo esquemas también diferentes de organización y trabajo para sus reuniones. 

Un hecho es que el modelo de AA no integra un dogma teológico en el sentido de un 
conjunto de creencias y opiniones específicas y detalladas sobre los atributos de una concepción 
particular de un dios y textos que aborden esto en detalle. No obstante, sus textos básicos son 
fijos y pudiera decirse que constituyen un dogma, por ser presentados y considerados de manera 
categórica e irrefutable. 

Una manera sencilla pero no infalib le de identificar si un grupo aplica o no y en que grado 
el modelo de AA es observando si los carteles con los títulos de los "12 Pasos" y las " 12 
Tradiciones" se encuentran al frente del grupo o de manera muy predominante. También la forma 
en que son utili zados y trabajados algunos textos básicos editados por AA. En tanto estos carteles 
y textos sean relegados o se les conceda menor importancia, puede en casos reconocerse un 
gradual distanciamiento de la cultura de un grupo específico con respecto de ese modelo. Este y 
otros indicadores pueden ayudar a reconocer la forma en que un grupo particular o asociación de 
grupos va constituyendo nuevos modelos de trabajo y concepciones de la ayuda mutua grupal, 
que pueden integrar una proporción mayor o menor de elementos propios del modelo de AA, con 
el que es frecuente se funden e inicien actividades. Al pasar los años y dependiendo del medio 
cultural, cada grupo y asociación suele retomar elementos de varios modelos y esquemas de 
ayuda mutua y de otras muchas fuentes. 

La lectura y estudio que se haga de algunos textos básicos, incluidos en la bibliografía, es 
indicador de la predominancia del modelo de "12 Pasos" en el trabajo de algún grupo. Entre los 
principales están el que se conoce como "Libro Grande" o "Libro Azul" y que tiene como título 
Alcolólicos Anónimos. Es uno de los más leídos y vendidos. Otros usados en grupos que aplican 
el modelo de AA son: Los 12 pasos y las 12 tradiciones de AA y Reflexiones Diarias. 

Veamos en una breve tabla el número de veces que aparecen las palabras "dios" y "poder 
superior" en cada uno de los textos y carteles indicados: 
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Título Págillas "dios" "poder 
superior" 

repeticiones repeticiones 

Cartel de los "12 Pasos " 1 5 1 
se coloca a la vista en casi todos los =pos de 12 pasos 

Cartel de las "12 Tradiciones" 1 1 O 
se coloca a la vista en la mayoria de los grupos de 12 pasos 

Alcohólicos Anónimos ("Libro Grande" o "Libro Azul") 176 134 12 
es el libro más vendido y difundido de AA y grupos de 12 pasos 

12 Pasos y 12 Tradiciones (libro) 150 215 58 
es el segundo libro más vendido y difundido de AA y grupos de 12 pasos 

Reflexiones Diarias 375 428 118 
en muchos grupos se lee una página al inicio o fmal de cada reunión 

Se explica y describe en estos textos históricamente la herencia protestante del modelo de 
trabajo ofrecido para las reuniones de grupos y la concepción que constituye a este sistema. Las 
nociones implican la adhesión general, pero inespecifica a algunos conceptos fundamentales 
propios de las religiones monoteístas judea-cristianas. Fundamentalmente a la noción teísta de un 
dios. Aunque esto no significa que tengan que considerarse estos textos y forma de organización 
social y trabajo grupal una religión, su contenido y herencia religiosa son irrefutables. Pero la 
forma en que en cada caso se aplican los textos es muy distinta. En una importante medida las 
propuestas de trabajo y elementos del sistema que con los textos mismos se ofrece es muy lejana 
de lo que comúnmente constituye a textos netamente religiosos. Sistemáticamente se abordan 
asuntos tanto del trabajo de problemáticas y situaciones psico-sociales, como elementos 
apropiados para un trabajo grupal de autoayuda, con propuestas para un trabajo democrático y 
autogestivo. 

En conjunto, los investigadores abocados al campo reconocemos en una forma y medida u 
otra las anteriores características de los textos y el modelo de AA. Reconocemos la variedad de 
grupos, asociaciones, formas de entender y aplicar los textos. También tenemos en cuenta los 
medios culturales y sociales en los que se inserta esta forma de organización social , así como el 
efecto de la idiosincracia y educación de cada participante en su comprensión y aplicación de lo 
que el modelo de AA propone. 

El estudio y análisis de todo aquello que se constituya en elemento para el trabajo grupal 
de ayuda mutua debe de tomar todo esto en cuenta, para reconocer y analizar aquellos modelos 
que tienen este tipo de herencia y componentes. En el ámbito de la ayuda mutua grupal como 
campo de investigación, es fundamental que cualesquiera sean las características de un modelo de 
trabajo o agrupación, se puedan continuar estudiando de manera sistemática y formal como 
esquemas grupales para el apoyo social y de procesos subjetivos. 

Un objetivo puede ser el desentrañar todo aquello que facilita el trabajo y pueda incluso 
llegar a aplicarse en otros ámbitos. La discusión sobre la religiosidad o no de un modelo dado 
sería en este caso de menor importancia que el posible aprendizaje que con el estudio sistemático 
y continuo se pueda lograr, sobretodo si se considera el potencial que los resultados pueden llegar 
a tener para su aplicación práctica, por parte de profesionales y personas en comunidad, para 
abordar distintas problemáticas y situaciones. Esto es lo que con la investigación que aquí se 
reporta se intentó hacer. 
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LA PROBLEMÁTICA DEL CONSUMO DE SUBSTANCIAS PSICOACTlVAS 

La problemática del consumo de substancias psicoactivas 

Siendo el tema del consumo de substancias psicoactivas central al trabajo de muchos grupos de 
autoayuda, algunas reflexiones alrededor de este asunto en el proceso de estudio, llevaron a la 
producción de este breve apartado, que se ofrece como complemento. 

Para quienes ya están habituados al uso de substancias psicoactivas, lograr un uso 
moderado y controlado de las mismas se hace generalmente imposible, dependiendo de la forma 
en que su consumo se ha hecho parte de una forma de abordar situaciones y manejarse social y 
emocionalmente. La experiencia práctica de profesionales y usuarios indica que, para quienes han 
tenido un uso importante de substancias psicoactivas, lograr la moderación no es generalmente 
factible, por lo menos en el corto o mediano plazo, por lo que la abstención total en el uso de la 
sustancia de que se trate se hace el medio para emprender un proceso de cambio subjetivo. 
Teóricamente, la exploración y elaboración profunda del conflicto subyacente sería la vía para el 
control, pero en la práctica esto frecuentemente es dificil de lograr. 

Además de lo anterior, si bien hay situaciones emocionales que parecen estar 
irremediablemente trabadas y no obstante el gran temor y los sentimientos de impotencia que 
dichos conflictos pueden ocasionar a una persona y a los que la rodean, intentar afrontar e incluso 
matizar esto por medios químicos generalmente dificulta su resolución. Aunque pueda haber una 
mejora momentánea y visible en los aspectos manifiestos, se suele complicar el logro de una 
resolución real. Tienden a quedar todavía más ocultas las causas, que son conflictos y 
circunstancias subjetivas, sociales y familiares. En realidad, se agrega un componente más a 
problemas de por sí altamente complejos. 

Si bien las ideas llevan a sentimientos, los sentimientos llevan a estados bioquímicos del 
organismo. Pero también la producción en el cuerpo de algunos compuestos propicia emociones 
particulares. Somos un proceso entrelazado de emociones y estados fisiológicos. Al tener miedo, 
producimos adrenalina. La adrenalina en nuestro cuerpo nos hace sentir fuerza y a su vez también 
miedo. Esta situación propicia pensamientos y fantasías asociados al temor, presente o pasado. 
En el sentido inverso, así como las ideas y el sentido, personal y social, incluso relativos a la 
propia identidad llevan a sentimientos y luego a estados bioquímicos del organismo, la 
modificación química mediante compuestos externos del balance interno del cuerpo también 
lleva a emociones, que propician ideas y fantasías asociadas a las mismas. 

Si bloqueamos químicamente un sentimiento, con substancias psicoactivas, dificultamos el 
logro del eventual equilibrio bioquímico correspondiente a la reducción del conflicto psíquico. Se 
puede dificultar el proceso necesario para cambiar la situación simbólica y de sentido en conflicto 
que ocasionaron el impacto en el organismo. Con esas substancias se puede lograr que el punto 
intermedio de esta ' ecuación ', los sentimientos en conflicto queden temporalmente ocultos y sin 
expresión. Pero esto crea un desequilibrio, ya que el punto inicial, las ideas y sobretodo sus 
causas siguen igual. El equi librio fisio lógico, correspondiente a un estado o situación emocional, 
generalmente sólo ha sido cancelado o modificado en uno o algunos pocos de sus componentes. 

Al desequilibrar el sistema únicamente por el lado fisico se puede hacer más dificil o bien 
imposible el movimiento y reso lución del sistema en su conjunto. 
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sin alteración por medios químicos externos 

-+ Sentimientos -+ Equilibrio bioquímico. 
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del propio cuerpo. 

ANEXOS 

Estado químicamellle alterado del equilibrio emocional 

Ideas, entorno social -+ Sentimientos ~ Drogas e insumos 
y simbólico, externos al control de la 

identidad. I química corporal interna. 

'" Sentimientos 
"desubicados", todavía 

más dificiles de 
resolver. 

'" Desequilibrio del 
sistema I Exacerbación 
del conflicto emocional 

interno. 

La aparente solución generada con la cobertura de un efecto qUlmlco mediante drogas 
psicoactivas pone una máscara al conflicto real existente. Puede decirse entonces que existe un 
relativo equilibrio en cOllflicto de sentido, subjetivo y social, tanto en lo afectivo como en lo 
bioquímico. Sin forzar artificialmente, por el lado del cuerpo y su balance, las emociones y 
estados bioquímicos serán coherentes con las ideas y con la situación afectiva, social y simbólica 
del sujeto. Esto sin negar lo dificil, tellsiollallte y cOllflictiva que esta condición sea. Pero la 
tensión y el conflicto lIevall a la accióll. Y para este tipo de problema la decisióll autólloma y la 
volulltad son esenciales. En el ámbito de un proceso terapéutico, lo que puede tener un efecto son 
el sentido, las ideas, los valores, sean conscientes o inconscientes. El significado y la forma de 
respuesta y constitución subjetiva de los sujetos implicados en un entramado específico es lo que 
se necesita cambiar. Eliminando la tensión, se cancela también el motor de la acción necesaria 
para buscar y abordar un proceso que lleve a su resolución. 
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Los grandes intereses y los sistemas de control social 

"Las relaciones sociales muestran una nueva opacidad debido a la aparición de 
intermediaciones (desde la mercancía hasta el Estado) que tienden a adquirir una 
existencia autónoma y en consecuencia a fetichizarse [ ... ) el poder condensado en el 
Estado se vuelve impersonal y está definido por instituciones y constituciolles" 
(Revueltas, 1990: 121). 

Un trabajo de tipo comunitario requiere también de una perspectiva crítica, política y consciente 
de la situación social y económica del contexto en el que se interviene. Es por eso que en adelante 
se presenta una discusión vinculada a estas cuestiones, buscando explicitar algunos elementos 
importantes a tener en cuenta para pensar y analizar la problemática central de la investigación. 

La distancia entre la mayoría de las personas y aquellos pequeños grupos cuya dirección e 
intereses particulares inciden en las vidas de enormes masas es grande en todos sentidos. Tanto 
'por el número de intermediarios, como por la distancia lógica y funcional entre unos y otros. 
Estas distancias hacen un sistema complejo de líneas de control. Sin hablar de una 
intencionalidad personal o concertada, se oculta la forma en que se ejercen las relaciones 
sociales. Desde las mercancías, que materializan jerarquías pasando por todo orden de cosas. 

Las intermediaciones hacen eficaces los sistemas de control social, precisamente porque los 
hacen opacos, mediante una mayor complejidad y distancia lógica. Esto tiene efectos al interior 
de los sujetos. El complejo discurso retórico impide la respuesta, incluso simplemente la 
tranquilidad que la comprensión puede ofrecer. Hoy el sujeto social se encuentra en una situación 
equiparable a la de culturas pasadas. Se tenía entonces, un monto menor de conocimiento sobre la 
naturaleza, biología, fisica y otros ámbitos. Eran desconocedores del funcionamiento y forma de 
evitar enfermedades y efectos de la naturaleza que incidían en múltiples aspectos de su vida 
cotidiana. 

Actualmente, el desconocimiento sobre los procesos sociales a los que estamos sujetos es 
similar. Por ello, no nos debería sorprender el retomo a las explicaciones místicas, dada la 
opacidad de la estructura social y de poder y la complejidad del sistema. Nos es importante la 
comprensión, aún siendo imaginaria e ilusoria de nuestro entorno. 

En el medio de este entorno, el ámbito profesional "psi" y el saber científico (proveniente 
de la psicología) en el que en parte se basa, constituye un componente del entramado mediante el 
que el saber y las acciones, en un ámbito específico de la vida de las personas (el de las 
problemáticas y conflictos emocionales) se hace privativo de algunos sujetos autorizados. 

Los grupos de autoayuda se han constituido en un movimiento social que pudiera 
denominarse antipsiquiátrico o bien propio de la filosofia del "hágalo usted mismo". 
Considerados así, para su estudio es también importante continuar una reflexión que nos permita 
comenzar a pensar sobre el sustrato social subyacente, tanto al ámbito de la atención 
especializada, como del proceso lego de los grupos de autoayuda, ambos enfocados en sentido 
amplio a lo terapéutico (véase Elaboración del conflicto subjetivo y psicosocial p. 45). 
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[El] control burocrático sobre la sociedad, que se ej erce [ ... ] por medio de 
estrategias a las que hay que subordinarse y ell las que se mezcla la represión y la 
tolerancia [ ... ] se acompGlia asimismo de políticas protectoras para los 



trabajadores mediallte las cuales, a la vez que se reCOlloce, se logra neutralizar su 
fuerza política, cOllvirtiéndolos el! 'asistidos'" (Revueltas, 1990: 126). 

ANEXOS 

Hay variedad de ejemplos en los que un control minucioso de las personas se realiza 
mediante operaciones de subordinación y sujeción negadas, que condicionan beneficios y 
libertades muy anunciadas, mismas que pocas veces se materializan. Esas y otras son las formas 
del ejercicio del poder y la dominación. 

Lo importante es identificar dinámicas y procesos en los que se integre el logro de objetivos 
útiles a todos los actores involucrados, en el ámbito social así como en el familiar. En cada caso y 
enfocándonos en los sujetos, la diferencia es equivalente a los resultados obtenidos por un 
alumno que estudia por obligación y aquel que lo hace por interés e incluso pasión. 

En la industria vemos que "el alto grado de participación de los trabajadores tiene múltiples 
ventajas: permite movilizar todas las destrezas y toda la experiencia del personal de la empresa y 
el interés de los agentes a su buen desempeño" (Oman, 1996: 28). En otros entornos, la 
apropiación de la tarea por los participantes evidentemente brinda mucho mejores resultados para 
todos, incluidos los propios sujetos participantes. 

Al difuminar "la distinción entre la concepción de las tareas y su ejecución" (piare, 1984: 
231), los empresarios japoneses crearon una estructura un poco más horizontal y democrática, por 
lo menos desde el punto de vista del trabajador. Esto no sólo permite la producción de mayor 
calidad que busca la empresa, sino que ofrece sentido, propiedad e identidad para los sujetos, 
todo lo cual puede considerarse un retomo a esquemas sociales y de trabajo tradicionales, mucho 
más humanos y gratificantes. . 

La manufactura en serie japonesa, que se hizo flexible y de calidad, se debió "a un sistema 
de producción y de control del trabajo basado en gran medida en principios de la producción 
artesanal" (Piare, 1984: 234). Los principios artesanales implican una integración en comunidad 
de las relaciones sociales, el trabajo y la producción. Propician la apropiación de la tarea y de los 
productos, en una forma que es intrínsecamente más acorde al funcionamiento psico-social 
humallo. El trabajo se vuelve así un espacio social y de sentido, no solamente repetitivo, 
enajenado y sujeto a la imposición y dominación. Estas formas de organización pueden proveer 
un entorno económico y social viable. 

En realidad, es necesario y provechoso hacer compatible el avance económico, profesional, 
especializado y propio de la aplicación del conocimiento sistematizado con el avance social. El 
deseo de los funcionarios de grandes empresas japonesas de conformarse a los "niveles 
internacionales de conducta correcta" (piare, 1984: 229), y al mismo tiempo ser "incuestionables 
servidores del bien público" (piare, 1984: 229), es un ejemplo de principios ideológicos que 
pueden sustentar tanto el avance económico y los intereses empresariales, como una medida de 
integración de las necesidades sociales en la lógica desde la que se opera. 

El trabajo toma un carácter muy distinto. Es la diferencia entre la colaboración y la 
imposición. Hablamos de formas de entramar intereses, en lugar de que la fuerza y la imposición 
sean la lógica de operación. 

Consideremos cómo se establece hoy la liga entre producción y consumo. La incitación 
sutil entra primero por medio de la televisión a cada casa y cada espacio. En la privacía y 
tranquilidad del espacio propio de cada persona se replican las estructuras psíquicas, necesarias 
para el sistema social imperante, al interior de cada sujeto. 
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Los muy difundidos programas y películas policiacos, escenificación del orden social y el 
delito, podrían utilizarse como un ejemplo esquemático: las fantasías indi\-iduales de Yenganza o 
grandeza, que se relacionan con sentimientos de impotencia y desventajosas colocaciones 
familiares o sociales, son referidos por cada espectador a sentimientos correspondientes a las 
relaciones personales próximas, pero al mismo tiempo fom1an lazo en este punto con aspectos del 
trabajo, la ciudad, el sistema social y su estructura. Las fantasías personales enganchan 
fácilmente en este género de programas y películas, al mismo tiempo que se pueden presentar ahí 
las potenciales consecuencias de acciones o conformaciones inadmisibles para el sistema. 

Este entramado presenta los límites, propugnados como "naturales" y establecidos como 
legales, de las acciones personales. Simultáneamente, se efectúa la implantación, por estos 
medios, de formas de satisfacción fantaseadas. Unidas a fonoas de control y nom1atividad, se 
establecen, así, el orden social y político, profundamente, al interior de cada sujeto. 

El cOI/sumo 

Generalmente "lo que más anhelamos es lo que tenemos más próximo. ,,5 Es la televisión la que 
nos pone a la vista, en la tranquilidad de cada hogar, "todo lo que podemos desear" (sic) mediante 
mensajes y fantasías de satisfacción homogeneizadas para consumo mundial, que se establecen 
de una forma particular en cada sujeto. 

Paralelamente al establecimiento de normas y jerarquías sociales, se lleva a cabo en medios 
masivos el establecimiento de fantasías de satisfacción mediante el consumo. La divulgación de 
un valor de estatus de los productos de consumo masivo se extiende a una fet ichización, en la que 
el consumidor termina actuando con base en la premisa de que el objeto es el satis factor en sí, 
incluso cuando racional y conscientemente considera que no es así. Los objetos se vuelven así 
parte de la persona, es decir de su personalidad. 

"Al entrar en el discurso del dispositivo, se tielle que contestar lo que se requiere, yel que 
contesta entra en el discurso y estructura de poder del dispositivo" (García Canal, 1997). La 
entrada en el discurso y la respuesta en este caso están en las fantasías y en las acciones del 
consumidor, hábilmente explotadas por la publicidad. La mercancía se toma así en una relación 
social. Con estas formas de integrarse al imaginario social así establecido, cada sujeto se incluye 
además en el sistema social-económico de producción y consumo. 

Las relaciones sociales se expresan en el consumo. Y ¿dónde es esto más claro que en el 
consumo de bebidas alcohólicas, cigarros y alimentos? Procesos que con frecuencia son base de 
comportamientos compulsivos en los que se manifiesta el conflicto social y subjetivo de los 
sujetos. 

Este es el estado normal y que se ha hecho "natural" de las cosas, a partir del 
establecimiento de un sistema simbólico y de poder. La diferencia entre la creación organizada y 
sistemática de las necesidades de la sociedad de hoy y la de sociedades y épocas pasadas es que 
el mercado y el sistema de consumo tienen un fuerte ímpetu a la aceleración y perfeccionamiento 
de los productos y de los procesos sociales adecuados al consumo. Esto tiende a la generación de 
sujetos consumistas en extremo, enajenados por el mercado. 

~ D i:í logo de la película El si/ellcio de los ¡"ocentes; Dr. Lcchncr: "We covet most what we have nearcst", hacia el final de la 
película. 
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De este modo, las actuales "relaciones sociales muestran una nueva opacidad debido a la 
aparición de intermediaciones" (Revueltas, 1990: 121). Estas impiden la comprensión de nuestro 
entorno social; de nuestra colocación en él y del funcionamiento de las estructuras sociales, 
económicas y políticas. 

Las mercancías establecen formas de relación social, o visto de otra manera, las relaciones 
sociales se expresan en el consumo. El establecimiento de fantasías de satisfacción mediante el 
consumo y los valores de estatus estandarizados mundialmente, mediante fantasías de 
satisfacción homogeneizadas a través de los medios de comunicación, se unen realmente en el 
consumo. El consumo genera un resultado inmediato en la vida de las personas, por efecto de las 
fantasías subyacentes, que son aprovechadas y dirigidas en un sentido específico por los 
mensajes publicitarios. De esta manera se configuran formas de ser de las personas, se generan 
demandas y se les asignan valores a los objetos en el interior de los sujetos. El consumo difunde 
una forma de conformación subjetiva específica. Sirve para pensar (García, 1995) de una forma 
particular. 

E! consumo es simbólico y el sistema económico y de poder ha llevado a cabo una 
profunda colonización de la vida privada y de los sujetos (Manchón, 1997). La planificación de 
las grandes empresas abarca ahora el proceso de establecimiento y sustentación de la demanda en 
los sujetos. 

E! cúmulo de fantasías estandarizadas y valores establecidos de esta manera conforman una 
comunidad de reacción social, que es la manifestación de la sujeción de las personas a un orden 
social, e intereses específicos. La forma más visible de este sistema económico-social y de poder 
es el consumismo, manifiesto en patrones de comportamiento. Estas estructuras tienen una 
repercusión en conflictos subjetivos, familiares y sociales. 

El lugar de unión entre la producción y el consumo 

El beneficio [ ... ] es la manera con la que se evidencia la relación de dominación. Los 
beneficios son para el capitalismo el equivalente funcional de las conquistas o saqueos 
de los regímenes militares. o el aumento del número de creyentes en los religiosos. [oo .] 
Son la representación concreta de la estructura intangible del poder. Lo habilidad [oo.] 
para extraer beneficios [oo.] depende de la legitimación de los derechos de la propiedad 
(Heilbroner, 1990: 65). 

La consigna de uno de tantos comerciales de perfume dice: "si te sucede algo inesperado, la culpa 
es de Bagatelle". Ese algo "inesperado" es evidentemente algo deseado y largamente esperado. 
Entre la consigna y esto último está la fantasía. Una mujer dice: "cuando me siento deprimida, 
voy de compras y después me siento mejor". El centro comercial al que se va de compras es la 
nueva iglesia de la modema religión del consumismo. Como en otras iglesias, es lugar de 
reunión, lugar de encuentro entre desconocidos, unidos por una misma ideología, cultura y credo. 

No es dificil ilustrar una de tantas situaciones en las que la técnica publicitaria, el producto, 
el consumo, los establecimientos para el consumo y las fantasías subjetivas quedan entretejidas. 

La consigna del comercial de perfume, que integra la promesa de la realización del deseo 
(algo inesperado) de encontrarse menos triste, posiblemente menos sola al hacer la compra, 
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establece realmente acciones y situaciones en las que se une el espacio simbólico y social con el 
emocional y subjetivo. El perfume y su compra propicia una nueva disposición, un estado 
subjetivo concre.to y práctico, por la disposición a la interacción que hace posible y que incluso 
propicia. Mediante él, mucho más probablemente se encontrará la mujer hipotética del ejemplo 
en condiciones de que le suceda "algo inesperado". 

El consumo genera así un resultado inmediato y real en la vida de las personas, por efecto 
de las fantasías subyacentes, las acciones de consumo, el entorno para las mismas y el esquema 
social y de interacción que propicia y establece. Todo esto es aprovechado y dirigido en un 
sentido específico por los mensajes publicitarios. La persona que no tiene la capacidad 
económica de adquirir el perfume queda marginada de este campo. 

Este esquemático ejemplo es solamente una ilustración superficial de los complejos 
procesos que corresponden al entramado de fantasías, mensajes, ideología y valores que a largo 
plazo configuran fOrmas de ser de las personas y de las estructuras económico-sociales 
fundamentales en nuestra sociedad de consumo. 

No es nada nuevo decir que "entre lo que una persona llama yo y lo que llama mío existe 
una línea muy dificil de trazar" (James, 1990: 36), pero la forma en que esto sucede y lo que es 
necesario tener para ser tienen una forma particular. Esta forma de atar, en el pensamiento de las 
personas, los objetos con las cualidades subjetivas y sociales es la conexión entre lo ofertado y su 
destino, el cliente y consumidor. Al generar las demandas y asignarles valor a los objetos al 
interior de los sujetos, lo ofertado integra el control y generación de la demanda. "La industria 
cultural, mezclada en [oo.] medios de comunicación, información y fabulación, disuelve fronteras, 
agiliza los mercados, generaliza el consumismo" (Ianni, 1996: 7) 

Podríamos preguntamos si habrá estado menos conformado para y por el sistema, por así 
decirlo, el siervo de la edad media que el cliente y consumidor de hoy. La promesa de vida eterna 
¿es distinta a la promesa del fin de la crisis? 

El consumismo es el nuevo sistema que se constituye en credo. Los centros comerciales sus 
templos. El sermón o misa es la acción de difusión de discursos que hoy se lleva a cabo 
eficazmente mediante la televisión en cada hogar. La felicidad eterna es la promesa de lo que la 
riqueza económica puede ofrecer. También establece un sistema de exclusión. 

La difusión de fantasías tipo, que se establecen principalmente mediante la televisión, pero 
también en otros medios masivos de comunicación, genera la liga con las fantasías de 
satisfacción, mediante el uso o posesión de productos. Se definen por estos medios jerarquías, lo 
que es valioso y lo que no lo es y, consecuentemente, los medios para lograr prestigio y distinción 
sociales. Se puede decir que "la cultura del consumo es una cultura de la eyaculación precoz; es 
la satisfacción inmediata pero incompleta del deseo" (De Luna Olivo, 1997). Se constituye en 
una forma de buscar la satisfacción y en una forma particular de satisfacción. 

Los mensajes publicitarios llegan, mediante el entramado de imágenes y palabras, apelando 
a los deseos primarios, a la seducción en lo imaginario. "Es un proceso que involucra al 
narcisismo primario del consumidor" (De Luna Olivo, 1997). 

El consumo es simbólico, no solamente en la compra de mercancías (ropa de marca) sino 
en cualquier tipo de servicio (como la atención profesional individualizada). El valor de uso es 
solamente una parte de lo que se obtiene. Son integrales a este consumo tanto el valor de estatus 
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ante otros, como los procesos de aprendizaje; de cambio en la imagen propia; de constitución de 
la identidad de la persona y de colocación social que implica. 

El sistema económico y de poder ha llevado a cabo una profunda colonización de la vida 
privada y de los sujetos (Manchón, 1997). Las formas más visibles de este sistema económico
social y de poder en el sujeto es el consumismo maní fiesta en algunos patrones de 
comportamiento social y de consumo compulsivo. 

Para vencer los efectos enajenantes -en el sentido de lo que usurpa a la persona sus deseos y 
necesidades, provocándole un comportamiento impuesto y también en el sentido de lo que 
provoca un conflicto psíquico- los sujetos requieren de procesos que les permitan moverse de 
nudos y conformaciones subjetivas que ocasionan conflicto interno y social. Estos procesos 
requieren características particulares. Especialmente porque deben estar de algún modo fuera del 
sistema de producción y consumo, por ejemplo de servicios profesionales. 

La comullidad de reaccióII social 

Somos esclavos de nuestro perfeccionamiellto técnico ... Modificamos tan radicalmente 
nuestro medio ambiente que ahora hemos de modificarnos a nosotros mismos para 
poder vivir en este nuevo medio ambiente (Wiener en [anni, 1996: 46) 

La injerencia del mercado en los sujetos es el nuevo modo "de expansión. Significa 'libertad de 
acción' antes que 'poder de contro!''' (Huntington, 1973: 75). "Planificar la producción [ ... ] só lo 
puede hacerse si se tiene el mercado bajo control; esto se consigue manipulando a los 
consumidores, o produciendo para un mercado seguro" (Schoijet, 1967: 36). 

Los grandes intereses no buscan ya controlar políticamente o por la fuerza, ni a los países ni 
a las personas. Necesitan, en cambio, tener libertad para extender sus tecnologías para todo lo 
comercializable, pero también tener control del consumo y del valor que se les asigna a los 
productos en los sujetos. Al mismo tiempo que es necesario que tengan acceso a los mercados, 
necesitan acceso directo a las personas. 

El sistema ha generado mediante el consumismo el complemento de este acceso al 
mercado, estableciendo en los sujetos que " la libertad de consumir una pluralidad de imágenes y 
bienes [específicos] equivale a la propia libertad" (lanni, 1996: 142). Sin embargo, "el 
capitalismo es un proceso simultáneamente social, económico, político y cultural" (Ianni, 1996: 
111) 

Hace algunos años, la controversia planificación vs. mercado se consideraba "una parte 
importante de la guerra ideológica desarrollada con la guerra fría" (lanni, 1996: 125). Pero "el 
principio de! mercado no elimina el principio de la planificación. Ambos subsisten todo el tiempo 
en el ámbito del capitalismo" (lanni, 1996: 126). De hecho, "las corporaciones transnaciona1es, 
precisamente las mayores beneficiarias de la liberalización y generalización de los mercados, son 
especialistas en planificación" (Ianni, 1996: 125). 

La planificación de las grandes empresas abarca no solamente al proceso de producción yel 
control político de los insumas y de las materias primas, sino además el proceso de 
establecimiento y sustentación de la demanda en los sujetos. 
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La comunidad de reacción social no es, en lo esencial, sino la de la opresión social. 
En realidad, a la investigación social empírica sólo le ha sido posible pasar tan 
soberanamell/e por encima y más allá de la individuación en su concepción del 
campo plural porque ésta, hasta hoy mismo, no ha pasado de ser ideológica 
(Adorno, 1973: 91). 

El control de lo adecuado o correcto para la población, por parte de un estado, es la 
colocación del ciudadano en una situación de objeto sin capacidad de decisión propia. El 
mercado, y con él el desarrollo evolutivo del sistema social-económico actual, responden a las 
demandas y necesidades, aún siendo estas artificiales y creadas, elegidas por cada ciudadano a 
partir de su integración a los discursos del consumo. 

Los valores difundidos en grupos de autoayuda llegan a ser en una medida distintos, e 
inclusive contrarios, a la cultura circundante, precisamente debido a la utilidad de estos elementos 
culturales alternos a los del entorno, como forma de hacer visible la dinámica subjetiva, familiar 
y social en la que cada integrante del grupo se encuentra sumergido y en muchos casos 
entrampado. La forma en que estas valoraciones otras permiten ver el resultado a largo plazo de 
un uso específico del consumo en los sujetos es la razón de su utilización. 

El sistema de trabajo conjunto que integran los grupos de autoayuda responde a los gustos, 
tanto como a las necesidades de sus integrantes, menos por imposición y coacción, que por la 
construcción social de espacios acordes al entorno y problemáticas de los sujetos que los 
sostienen. 

Para tener un efecto real, los grupos de autoayuda, como cualquier esquema social que 
pueda llegar a tener efectos terapéuticos, deben ofrecer formas de abordar las causas subyacentes 
al conflicto psíquico, para hacer posible la construcción y difusión de alternativas a las 
confornlaciones subjetivas. 

Tecllologías sociales 

El crecimiento económico está basado en el crecimiento del capital humano y en un consumo 
cada vez más sofisticado y complejo. Este último involucra un aprendizaje de patrones y formas 
de consumo por parte de la población, así como de elementos simbólicos y estructuras sociales. 

"La ideología de la tecnología funciona como instrumento de un proceso de 
homogeneización cultural , al presuponer que los medios tecnológicos que favorece son 
universalmente aplicables, [ ... ]10 que permite establecer mecanismos de dominación" (Schoijet, 
1967: 39), por ejemplo sobre la población sujeta a conflicto psíquico, mediante técnicas 
anunciadas como universalmente válidas y además necesarias para su atención. El supuesto 
fundamento "científico" de prácticas y ofertas de atención y su supuesta eficacia es a su vez una 
ideología. 

En realidad "toda sociedad genera ideologías, aunque muy pocas generan ciencia" 
(Schoijet, 1967: 39). Esto es particularmente cierto en cuanto a las prácticas que inciden sobre 
conformaciones psíquicas en conflicto de los sujetos que son resultado de protestas continuas y 
de largo plazo, conscientes e inconscientes, para con posiciones de subordinación social, 
económica, política, cultural y de otra índole. 

Lo manifiesto del conflicto subyacente (el "síntoma") es una protesta, entre otras cosas 
resultado del rechazo a colocaciones que no se aceptan, pero que al mismo tiempo no se 
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comprenden, por estar complejamente ocultas, tanto para el que detenta el poder, como para el 
que está sujeto al mismo. frecuentemente, la tecnología "psi" se hace un instrumento de 
dominación, no obstante las mejores intenciones de quienes la aplican, por ser medio que permite 
lograr la 'colocación de la responsabilidad en el sujeto que protesta (mediante su "síntoma") y 
porque termina, también, por colaborar con el continuado ocultamiento de las estructuras de 
control social (nada de esto implica que los profesionales "psi" cumplan esta función 
conscientemente; son sujetos sociales tanto como las personas con las que trabajan). 

"Las burocracias científicas y técnicas cumplen un papel ideológico específico. en 
tatlto que no sólo desalientan la investigación científica en determinados terrenos 
{ .. .j silla que distorsiollan la realidad { .. .j con el objeto de que las fuerzas 
materiales se desarrollell seglÍn una racionalidad adecuada a los fines de las 
fuerzas sociales domina'ntes" (Schoijet, 1967: 39). 

¿Dónde es esto más patente que en psicología? La investigación que con un marco teórico 
crítico llega a la base social, familiar o económica de sus temas de estudio, tales como el análisis 
de las estructuras de poder en las empresas y las escuelas o los mensajes subyacentes a una 
campaña publicitaria, son frecuentemente vedados por la burocracia científica establecida. Algo 
similar sucede cuando una familia lleva a uno de sus hijos a ser atendido por un profesional en el 
canlpo; la propuesta de atender a la familia en su conjunto, arguyendo que el niño es solamente el 
elemento más visible de un conflicto familiar, es generalmente rechazada con vigor. 

Generalmente pudiéramos pensar que los sistemas tecnológicos que sobreviven son 
aquellos que han probado ser los más eficaces. Esto queda sin embargo matizado por las 
estructuras de poder e intereses, que favorecen o rechazan una tecnología dada y de esa manera 
van en contra de la que sería una tendencia natural a la predominación de lo eficaz. 

Si consideramos a los grupos de autoayuda por un lado y a las terapias profesionales por 
otro, como dos sistemas tecnológicos, que se aplican a problemas emocionales de las personas, 
debemos pensar en cada caso cuales son los intereses y estructuras de poder que en cada uno 
inciden. En ambos casos hay una variedad y diversidad abrumadora. Generalizar para cualquiera 
de los dos campos es dificil. 

En el caso particular del trabajo profesional en psiquiatría, el entramado de los Íntereses 
económicos del profesional y los de la producción farmacéutica saltan a la vista. Similarmente 
para el psicólogo dedicado a la selección de personal y los intereses empresariales. En general en 
éstos nichos del trabajo profesional se trabaja en el ámbito del uso estructural del mecanismo de 
proyección que dicta la construcción del sujeto denominado "enfermo" o ''problema''. Son 
importantes los intereses detrás de mantener en funcionamiento una tecnología profesional que 
considera estos asuntos como ubicados sólo en los sujetos. Cualquier cambio tiene como efecto 
una reacción inmediata, por los efectos negativos para con dichos intereses, tal como sucede en 
microsistemas familiares, escolares y de trabajo. 

En el caso de los grupos de autoayuda, las estructuras de poder internas y a los 
"movimientos" de grupos conforman un espacio de lucha por el poder y de política interna. La 
adhesión de integrantes a grupos y movimientos particulares, o bien podríamos decir al espacio 
cultural y simbólico que integran, puede llegar a conformar sectas y sistemas sociales cerrados, 
perjudiciales para los sujetos y su entorno. En caso de predominar esta tendencia en el largo 
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plazo, tendría un efecto adverso para esta dinámica social, aquí considerada como tecnología 
social, si la consideramos como encaminada al abordaje de problemas emocionales. 

La diferencia esencial y fundamenta l entre uno y otro ámbitos, considerados como 
tecnologías para la atención del conflicto subjetivo, es la forn1a de su producción. Y con ella de 
los intereses a los que está atado. 

La investigación que aquí se reseña, pretende centrar la mírada en la forma en que los 
grupos de auto ayuda, son a la vez producto y origen de un proceso continuo de acumulación 
social de conocimientos sobre las situaciones de vida que abordan; cómo se establecen en ellos 
los mecanismos de transmisión y uso de saberes en entornos sociales adecuados para ello; cómo 
se desvinculan intencional y sistemáticamente de intereses económicos y políticos, centrándose 
en el trabajo que en su interior realizan los sujetos con respecto de sí mismos y sus problemáticas. 

Regeneración de una tecnoLogía producida sociaLmellte 

En cuanto a los grupos, es esencial la forma en que nuevos grupos de autoayuda emergen a partír 
de otros. En primera instancia, es necesario remarcar que cada grupo es distínto, en tanto la gran 
multiplicación genera diversidad, lo cual propicia un proceso evolutivo. Asimismo, los grupos 
frecuentemente se regeneran o escinden en un proceso de destrucción creativa, esencial a la 
producción de nuevas ideas, ritos, mitos y formas de trabajo en cada grupo, que se acoplan a 
problemas específicos de las personas. Estas transformaciones de y en los grupos es tal que, si no 
se tiene claridad en cuanto a los elementos comunes esenciales (su forma matriz) se puede llegar 
a pensar que no tienen nada en común. Al igual que otros procesos que evolucionan, "debemos 
juzgar su desempeño a lo largo del tiempo, conforme se desenvuelve a través de las décadas" 
(Schumpeter, 1947: 43). 

La multiplicación de grupos, que se abocan a problemas diversos, se puede equiparar 
también a la segmentación de mercados, que se origina en demandas múltiples diversificadas, 
originadas en valores culturales e identidades colectivas distintas. Los motivos tanto para la 
multiplicación de productos diversificados, como para la proliferación de grupos con distintos 
problemas focales y poblaciones específicas, tienen el mismo origen: la diversidad de grupos 
sociales e identidades subjetivas y los entornos simbólicos y de sentido específicos. 

Los rituales y preceptos, repetidos en apariencia dogmáticamente en grupos de autoayuda, 
son el almacén del conocimiento acumulado. "Lo que pareciera rigidez puede ser una adaptación 
regulada" (Schumpeter, 1947: 54) a necesidades y objetivos en ocasiones dificiles de desentrañar. 

Mucho del conocimiento es tácito, pero está integrado a rituales y formas estandarizadas de 
~rabajo e interacción grupal y personal, mismas que contienen un cúmulo de información con 
respecto a formas de abordar situaciones y problemas de vida específicos. El grupo de auto ayuda 
se constituye, así, en una institución que, como otras, establece "un conjunto de recetas que 
permite no estar pensando cada cosa que se hace" (Lara, 1997). Los elementos comunes a los 
diversos tipos de grupo constituyen un sistema flexible, inespecífico, para abordar grupalmente 
situaciones de conflicto subjetivo y micro-social, que son efecto de fenómenos macro. 

Como en otros ámbitos, para abordar el conflicto subjetivo la elección de una modalidad 
sobre otra está dirigida por un discurso ideológico y político. El caso de la "tecnología" 
profesional ("psi") y el de la ayuda mutua no son una excepción: "entre la técnica y la ciencia 
[ ... ] las ideologías" (Piaget, citado por Schoijet: 1967: 20). 
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La "innoyación tecnológica es [ ... ] una síntesis de alguna clase de necesidad con alguna 
clase de posibilidad técnica" (Freeman, 1975: 193). 

"Limitarse a ideas, instituciones y técnicas ya establecidas puede ser un poderoso 
freno para cambiar una sociedad [ ... ] La libertad para criticar a la dirección ya los 
cuadros de las instituciones existentes es una condición necesaria para la 
innovación, pero sólo puede ser realmente efectiva si las nuevas y pequeñas 
organizaciones innovadoras pueden ser creadas con independencia" (Freeman, 
1975: 220). 

Pero "el éxito de un jugador no siempre significa el fracaso de otro; hay carreras en las que 
todos los participantes pueden obtener premio, y hay otras en las que sólo puede haber un 
ganador" (Freeman, 1975: 224). En atención de las problemáticas psicosociales de los sujetos, la 
ayuda mutua y la profesional se complementan idealmente, por sus distintas colocaciones y 
campos de visibilidad. Este hecho se hace patente en el desarrollo de una saludable colaboración 
entre ambos que en algunos lugares está enteramente establecida. 

La dependencia de una ruta previa es "la trayectoria precisa marcada para el avance dentro 
del conjunto (limitado) permitido por un 'paradigma'" (Do si, 2000: 228) tecnológico dado. Tanto 
la trayectoria de la ayuda mutua como la de la atención profesional "psi", implican, una forma 
específica de abordar los problemas, lo cual acota el ámbito de su aplicabilidad, mas no de su 
complementariedad. 

Camillalldo a cOlltraselltido 

Ir en contra del sistema social-económico de consumo imperante, incluso en un limitado sentido, 
requiere de fuerza de voluntad y de una gran sobriedad y cordura, dificilmente disponibles para la 
mayoria de las personas en solitario. 

Los grupos de autoayuda, al centrarse en una tarea que sus integrantes denominan 
terapéutica, que se relaciona con formas de sujeción a patrones de comportamiento que ocasionan 
conflicto psíquico, ofrecen un entorno social-simbólico con el que es factible establecer 
alternativas distintas de colocación para los sujetos. 

Un sentimiento de comunidad, el consenso y el apoyo mutuo son elementos afectivos que 
brindan sostén para el trabajo conjunto de un grupo pequeño. El acuerdo de nuestros pares en un 
grupo nos permite ir en contra de normas y supuestos que son parte de una sociedad, propios de 
estructuras de poder a las que estamos sujetos. La integración de un grupo social es el proceso de 
consolidación de un conjunto propio de símbolos y sentido. 

Por ejemplo, los grupos anónimos que abordan problemáticas relativas a adicciones a 
psicofármacos (lícitos o ilícitos) quiebran con la estructura subjetiva y también social de 
consumo, al romper con el esquema de tratamiento a largo plazo -que implica la provisión, por 
parte del cuerpo médico de drogas (fármacos psi coactivos) legales- pues es un dispositivo que 
excluye el consumo de cualquier tipo de droga, como parte del trabajo que allí tiene lugar. De 
este modo, el apoyo del grupo y su dispositivo permite romper con elementos de lo imperante en 
el entorno social, como aquellos que están integrados al sistema de producción y consumo: se 
hace, así, posible ir en contra de lo propugnado como "soluciones" y satisfactores, ofrecidos 
como productos o servicios. 
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Así , el apoyo de nuestros pares en un grupo nos pennite ir en contra de nonnas o hábitos 
avalados socialmente. Los grupos de auto ayuda hacen posible abordar asuntos con apoyo grupal 
y de una cultura alternativa adecuada a la problemática específica que en cada uno se aborda. 
Esta es una de las fonnas en que en ellos se llega a lograr la modificación de la constitución 
subjetiva y social en conflicto. 

Por otra parte, la atención en el ámbito "psi" fácilmente se constituye en un instrumento de 
dominación, no obstante las buenas intenciones de los profesionales, propiciando la colocación 
de la responsabi lidad en el sujeto en conflicto subjetivo, mismo que es emergente de una 
conflictiva sociaL 

La diferencia esencial entre la modalidad de atención profesional y la ayuda mutua es la 
fonna de su producción y con ella los vínculos institucionales, económicos y de otro tipo que les 
subyacen. El sistema que configuran los grupos de auto ayuda es producto de un proceso continuo 
de acumulación social de conocimientos que se basa en un proceso evolutivo de destrucción 
creativa, esencial a la generación de nonnas, ritos, mitos y fonnas de trabajo en cada grupo. Esto, 
en tanto en cada grupo se conforma un dispositivo de trabajo grupal, mismo que es lugar de una 
"sedimentación del saber" (García Canal, 1997) ... una máquina para hacer ver cosas y hablar a 
las personas con respecto de asuntos particulares. 

Sin embargo, la falta de codificación y teorización sobre mucho del conocimiento 
existente en los grupos es un factor limitante para lograr su difusión en otros ámbitos y para su 
aplicación y transferencia a otros contextos. Esto a diferencia del conocimiento científico, en el 
que se basa en una proporción importante el trabajo profesional "psi", que está teorizado y mejor 
codi ficado , de manera que su transferencia y utilización en diversos ámbitos es mucho más 
factible. 

y es que la tecnología socialmente producida es generalmente poco transferible, mientras 
que la producida a partir de conocimiento científico lo es mayonnente. Esto es debido a que en el 
primero de los casos, el conocimiento acumulado no ha sido analizado y sistematizado. En el 
segundo caso, el hecho de que el conocimiento científico es por definición codificado facilita la 
producción tecnológica y su transmisión. 

Los grupos de autoayuda son una tecnología producida socialmente, mientras que la 
atención profesional para conflictos subjetivos y sociales de las personas es establecida a partir de 
conocimiento científico, pero también está sujeta a colocaciones sociales, políticas y económicas. 

La elección de una "tecnología" o modalidad de atención dada sobre otra está dirigida 
también por un discurso ideológico y político. Este es el caso tanto en tecnologías de producción 
de bienes como en las de servicios, que incluyen la atención al conflicto subjetivo o psicológíco 
de los sujetos. Veamos cómo entender esta cuestión que hemos denominado "tecnología social ..... 

Proyecto de Fomento y Gestión de Grupos Laicos y 
Autónomos para la AM - 2002 

Se presenta aquí como ejemplo el texto del Proyecto citado en el título precedente. Este proyecto 
y otros fueron medio para llevar a cabo el trabajo de campo en comunidad que se diseñó y 
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preparó para una mas detallada exploración del tema, conforme a lo que se discute en el tex to 
principal de la tesis. 

Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco - Maestría dn Psicología Social de 
Grupos e Instituciones 

Antecedente: Proyecto de Fomento y Gestión de Grupos de Ayuda Mutua para 
Personas con Experiencias de Violencia Familiar 

(El título se modifica porque su ámbito se extiende.) 

Responsable del proyecto: 
Coordinadora de la Maestría: 

Mtro. Rolando Montaña Fraire 
Dra. Silvia Radosh Corkidi 
México, D.F. 

Este proyecto es producto y parte del proyecto de investigación: Entornos Grupales Autogestivos 
para la Ayuda Mutua. Doctorado en Ciencias Sociales área de Psicología Social de 
Grupos e Instituciones (Asesoría y seguimiento por parte del Doctorado: Dra. 
Margarita Baz y Téllez) 

Introducción 

Se proponen una serie de acciones para propiciar el establecimiento de grupos de ayuda mutua y 
para apoyar la consolidación de los que iniciaron con el proyecto que antecede y que se llevó a 
cabo de agosto a diciembre del 2001. El objetivo primordial es el establecimiento y 
fortalecimiento de grupos de ayuda mutua para personas con experiencias de violencia familiar y 
también aquellos configurados alrededor de temas que coadyuven a la prevención de la misma. 
Unas actividades están encaminadas a apoyar a personas que hagan suyo el proyecto de fundar un 
grupo. Otras son para la profesionalización de las labores del personal que coadyuva a la 
fundación de grupos, que luego los apoya externamente y colabora con ellos en el largo plazo. 
Las actividades se centran en la difusión del trabajo grupal autónomo de ayuda mutua con 
modelos laicos. 

El proponer acciones a partir de un organismo de gobierno puede parecer contrario a la 
filosofia propia de la ayuda mutua grupal, ya que ésta implica modalidades de organización 
comunitaria autogestiva, con la operación autónoma de unidades sociales independientes. No 
obstante, adelante veremos que es factible una labor profesional e institucional encaminada al 
fomento y gestión de grupos de ayuda mutua. Alrededor del mundo diversas agencias, tanto 
gubernamentales como no gubernamentales, llevan a cabo actividades similares a las que aquí se 
proponen. Por estos medios se han logrado importantes avances, para beneficio de poblaciones 
específicas con problemáticas de distinta índole. 

Premisas 

El objetivo de las actividades aquí propuestas es el apoyo de acciones de personas en la 
comunidad encaminadas al establecimiento de grupos de ayuda mutua laicos. Se busca que los 
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grupOS así iniciados lleguen a operar de manera autónoma; que en su momento puedan llegar a 
ser autónomos (aun cuando en su origen no lo sean). 

Se busca apoyar a personas que tengan experiencias de violencia familiar y que, por 
interés personal, se apropien de la propuesta de formar un nuevo grupo de ayuda mutua. También 
a personas que inicien grupos configurados con , base en temas que coadyuven al abordaje de 
problemáticas relacionadas con la violencia. Los responsables últimos y dueños de cada grupo 
que se apoye en su fundación serán en último término sus mismos integrantes. 

Se buscará que todos los actores operen con base en las premisas indicadas. Para lograrlo, 
se trabajará mediante la especialización de los profesionales involucrados. Las acciones a reali zar 
serán de diagnóstico de la necesidad social correspondiente o construcción de la demanda, 
convocatoria o fomento y luego la gestión de grupos. Cada etapa del proceso implica acciones 
específicas para acompañar y apoyar a personas que hagan suya la propuesta de formar grupos. 
Por estos medios se trabajará para el establecimiento de grupos que la comunidad haga suyos. 

Descripción del plan de trabajo 

Las actividades que en el presente proyecto se plantean implican un trabajo complejo, que se 
llevará a cabo mediante una secuencia de acciones diferentes. El proceso de fomento y gestión de 
cada grupo involucra también una serie de pasos. En términos generales se trabajará en dos 
líneas, dirigidas a dos categorías de actores: 

a. Las personas interesadas en iniciar grupos y, 

b. los profesionales que trabajan con esas personas. 

Objetivo general 

Apoyar a profesionales para el fomento y gestión de grupos de ayuda mutua con características 
tales que puedan llegar a operar de manera autónomá, para personas que vivan o hayan vivido en 
violencia familiar y temas afines, que coadyuven a la superación de ésta problemática en la 
comunidad. 

Objetivos específicos 

Como acciones directamente encaminadas a la formación de grupos de ayuda mutua en la 
comunidad, se trabajará en: 

l. Acciones encaminadas al logro de la identificación de potenciales fundadores de grupos de 
ayuda mutua piloto (modelo). (Identificación de las necesidades de la comunidad o 
construcción de la demanda.) Se buscarán personas que estén dispuestos al apoyo de otros, 
como medio para avanzar en sí mismos, mediante la fundación de un grupo de ayuda mutua. 
La identificación de dichos potenciales fundadores de grupos se llevará a cabo con la 
colaboración del personal de la DGAPVF y de otros centros de atención. 
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2. El establecimiento de un máximo de dos grupos modelo al mes, como forma de ilustrar de 
manera práctica el tipo de trabajo profesional que se propone, que es de acompañamiento y 
apoyo técnico. Para los grupos piloto esto estará a cargo equipo responsable de este proyecto, 
en apoyo de personas que decidan trabajar voluntariamente en la formación de los grupos de 
ayuda mutua propuestos. 

3. La formación y apoyo de las labores iniciales de los profesionales que trabajarán aplicando la 
modalidad de fomento y gestión de grupos de ayuda mutua, como herramienta para el 
abordaje comunitario de problemáticas. 

4. Acciones encaminadas a la formación de redes de grupos de ayuda mutua. 

5. Acciones encaminadas a la consolidación de grupos de ayuda mutua y de la colaboración 
profesional e institucional con los mismos. 

Acciones para hOll/ologar acciones de los profesionales encargados de la gestión y fomento de 
gruposdeAM 

1. Conforme sea necesario, realización de talleres de tres horas para presentar formas de trabajo 
y criterios relativos al modelo de AM que se difunde. 

2. Mediante un curso de tres días y conforme sea necesario, formación especializada de nuevos 
equipos de profesionales para: 

a. comprender mejor y apoyar adecuadamente las acciones de ayuda mutua emprendidas 
por personas y grupos en la comunidad; 

b. operar como faci/itadores, en apoyo técnico de la fundación de grupos de AM por 
personas en la comunidad que se interesen en emprender estas acciones (con la 
preparación de planes de trabajo y estrategias de convocatoria; un modelo y materiales 
de trabajo para cada grupo; estrategias de acompañamiento; una clara ubicación del 
rol profesional y de sus responsabilidades en este tipo de trabajo); 

c. colaborar adecuadamente con grupos de ayuda mutua, ubicándolos social y 
cultural mente (sean grupos nuevos o previamente existentes, laicos o no); 

d. identificar el rol social y comunitario de las organizaciones de AM; 

e. reconocer el rol diferenciado de las acciones propias de profesionales y las de dichos 
grupos. 

3. Elaboración profesional de un video que de apoyo para los procesos de inicio de grupos. El 
video será de entre 30 y 45 minutos de duración, se prepararía con base en lo presentado en 
las pláticas ofrecidas en reuniones preparatorias y en el manual de trabajo. Será preparado con 
base en un guión, actores y escenificaciones previamente diseñadas, viñetas ilustrativas y 
textos provenientes de la transcripción realizada en el 2001 de actividades de grupo. Su 
ilación se dará mediante una narración expuesta por un locutor. Complementariamente se 
pueden integrar caricaturas e ilustraciones y una narración complementaria en texto en la 
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parte inferior de la pantalla con informaci6n adicional y puntos de vista complementarios. El 
objetivo es la producci6n de un video con un monto de informaci6n gráfica, dramática, 
textual y discursiva asequible de asimilarse solamente viéndolo varias veces, pero que desde 
la primera presentaci6n permitiria una preparaci6n importante de potenciales fundadores de 
grupo, apoyo para integrantes de tiempo y reafirmaci6n de conceptos para profesionales 
involucrados en la gesti6n y fomento de grupos. Este recurso puede ser un medio útil para 
apoyar, uniformizar y mejorar el trabajo de gesti6n de grupos que realicen los propios 
profesionales preparados por cuenta propia. 

4. Elaboraci6n de caricaturas y dibujos animados, con los cuales ilustrar tanto el manual como 
dípticos, folletos y otros materiales. Esta técnica es un recurso para transmitir informaci6n 
conceptual fundamental para las y los integrantes de grupo de manera accesible, inclusive 
para personas con poco hábito de lectura y asimilaci6n formal de informaci6n conceptual. 
Complementar el trabajo de diseño gráfico de nuevos materiales con caricaturas se propone 
como un medio para producir materiales de mayor impacto, factibles de ser reproducidos y 
difundidos para la extensi6n del proyecto 

Acciones para el apoyo del proceso de fomento y gestión de grupos 

5. Realizaci6n de reuniones preparatorias para el inicio de nuevos grupos, en colaboraci6n con 
el personal que lleva a cabo la gesti6n de dichos grupos; 

6. Colaboración directa en las acciones específicas de formación, apoyo técnico y 
acompañamiento de actividades de gesti6n de grupos de ayuda mutua que se emprendan. 

Acciones para el apoyo de la consolidación de grupos ya iniciados y formación de redes de 
ayuda mutua 

7. Supervisión y seguimiento, mediante reuniones mensuales, en modalidad de asesoría 
colectiva para que los propios profesionales encargados discutan y socialicen experiencias y 
estrategias útiles para las acciones de fomento y gesti6n de procesos de ayuda mutua en la 
comunidad. 

8. Seguimiento y homologación de acciones encaminadas a fomentar la vinculación entre 
grupos existentes. 

9. Seguimiento y homologaci6n de acciones para referir a nuevos integrantes a grupos activos. 

Ubicación y pertinencia en la Dirección de Atenci6n y Prevención de la Violencia Familiar 

En general, esta propuesta se ubica como un medio para la difusi6n de una herramienta de trabajo 
complementaria, para apoyar y dar continuidad a otras acciones que lleva a cabo la Dirección de 
Arel/ciól/ y Prevención de la Violencia Familiar del Gobierno del DF. 

Al potenciar el saber propio de personas que han sido atendidas de diversas maneras, se 
busca transformar experiencias dificiles, incluso traumáticas, en recursos positivos, para el 
crecimiento personal. Simultáneamente, desde el punto de vista de la instituci6n, se puede ver 
este trabajo como un medio para dar seguimiento y multiplicar el efecto del trabajo realizado con 
las personas atendidas, logrando así obj etivos de prevención, al hacerse las y los usuarios medios 
de ex tensión y trabajo de la problemática en la comunidad. 
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Mediante el reconocimiento de lo que cada integrante de un grupo puede ofrecer a otros, 
en el marco de la ayuda mutua, se ofrece la posibilidad de transformar el sentido de la 
experiencia propia. Al incluir el fomento y gestión de grupos de AM como una acción más, que 
se hace parte del trabajo con respecto a la violencia familiar, algunas de las personas que han sido 
atendidas mediante otras modalidades pueden llegar a hacerse promotores sociales por cuenta 
propia. En sus acciones, para beneficio propio y de sus compafteros de grupo, los integrantes de 
cada grupo pueden llegar a difundir un saber validado por ellos mismos, reconocido y hecho 
palabra viva. Este saber activo, fruto de la experiencia personal, consolidado mediante la ayuda 
mutua, se puede traducir en un mecanismo social de prevenciólI de la violencia familiar . Sin 
embargo, este es un trabajo complejo y largo, de la propia comunidad, con apoyo institucional. 
La experiencia indica que los resultados que se pueden obtener son muy variables, aun cuando se 
trabaje sistemática y cuidadosamente. La experiencia también indica que los resultados pueden 
llegar a ser excelentes. 

Antecedentes y red de sustento del proyecto 

La propuesta de trabajo aquí presentada se desprende de los resultados de investigación del 
proyecto Entornos grupales autogestivos para la ayuda mutua, mismo que cursa su séptimo afto 
de desarrollo. El trabajo propuesto se ofrece con apoyo del área de posgrado (Maestría y 
Doctorado) en Psicología Social de Grupos e Instituciones de la Universidad Autónoma 
Metropolitana - Unidad Xochimilco. 

Las acciones propuestas tienen como antecedente el trabajo de múltiples oficinas y 
organizaciones para el apoyo a grupos de ayuda mutua, mismas que han tenido éxito en diversos 
países, distintos ámbitos culturales y para abordar problemáticas de diversa índole. 

Algunas de las fuentes de experiencia práctica y de resultados de investigación que se 
integran son los siguientes: 

o El saber y experiencia propio de grupos de ayuda mutua existentes, en aquellos de sus 
componentes aplicables a grupos de ayuda mutua laicos, como es lo que ofrecen aquellos 
grupos que operan bajo el modelo de Alcohólicos Anónimos y, también, el de otros grupos 
existentes y activos que operan con base en otros modelos (SOS, Rational Recovery, 
Overeaters Anonyrnous, La Leche League, etc.). (Se utilizan sus textos y la colaboración de 
integrantes de grupo como fuente, aprovechando los elementos útiles al trabajo de ayuda 
mutua en un modelo laico.) 

o La experiencia institucional que ofrecen organismos y oficinas de apoyo a grupos de ayuda 
mutua tales como el "lntemational Centre on Self-Help and Health (Leuven, Bélgica); la 
"National Self-Help Clearinghouse" (Nueva York, EEUU); la "American Self-Help 
Clearinghous" (Riverside, NJ, EEUU); yotros. 

o Los productos de investigación sobre el tema publicados en la literatura especializada, tales 
como los reportados en el libro SelfHelp; Concepts and applications de Katz Y otros. 

Equipo de trabajo 

Las actividades propuestas serán llevadas a cabo por un eqUIpo de trabajo integrado de la 
siguiente manera: 
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Responsable del proyecto 

Rolando Montaño Fraire: Maestro en Psicología Social de Grupos e Instituciones por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Se encuentra preparando una tesis 
para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales en esta misma área de especialidad. Es uno 
de los principales investigadores en el tema de grupos de ayuda mutua en México. Es profesor 
asociado en la UAM-X, específicamente en la Maestría indicada, de la cual es integrante de su 
comité académico. Se le puede localizar por correo electrónico con la dirección 
ro lando@cucvatl.uam.mx o bien al teléfono 5483-7409 de la UAM en México, D.F. 

Integrantes del equipo 

Variablemente, conforme a la actividad específica, participarán: 

• Dos a cuatro alumnos de la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones. 
Colaborarán en el acompañamiento inicial de grupos y en actividades didácticas. Sus 
actividades podrán o no estar relacionadas con sus propios proyectos de investigación, 
encaminados a la obtención del grado de Maestro. 

• Dos a tres alumnos de la Licenciatura en Psicología de la UAM-Xochimilco. Participarán 
en apoyo a las actividades de formación; preparación de materiales y acciones relativas a 
la convocatoria de nuevos integrantes de grupo. Sus actividades serán parte de su servicio 
social, requisito para obtener el título de Licenciado en Psicología. Dichos alumnos serán 
del 10°, 11° o 12° trimestre de dicha licenciatura (último año). 

• Personal de apoyo que ha colaborado en proyectos anteriores y que cuenta con 
experiencia específica en el tema y modalidad de trabajo: 

o Una asistente administrativa, para captura de reportes de actividades de integrantes 
del equipo, gestión de pagos de honorarios y otras actividades administrativas 
relacionadas con la operación del proyecto por parte de la UAM. 

o Apoyo de corrección de estilo y redacción para la mejora de materiales de trabajo. 
(Eisa Torres.) 

o Diseño gráfico, para la mejora de materiales de trabajo y producción de derivados 
de los textos básicos para difusión y trabajo en los grupos. (Arturo Amor.) 

o Transcripción de grabaciones de actividades grupales y cursos, como apoyo para 
la elaboración y mejora de materiales escritos de apoyo y para la difusión del 
modelo. (Carmen Isaguirre.) 

Se propone que el proyecto se realice bajo el marco de convenios ya suscritos entre el 
Gobierno del DF y lá UAM-Xochimilco. También es pertinente mencionar que los honorarios 
para cursos se definen con base en el tabulador con el que opera la Coordinación de Educación 
Contínua de la UAM-X, el cual toma en cuenta el grado de estudio y otros datos curriculares de 
los participantes. Los cursos y talleres para los que se extienda constancia oficial por parte de la 
Universidad se llevarán a cabo en las propias instalaciones de la UAM-Xochimilco. 

Bibliografia 
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El campo grupal. Notas para una genealogía, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 
Argentina. 

Goffman, E. , La presentación de la persona en la vida cotidiana, Amorrortu, Buenos Aires, 
1971. 

Kaes, R., Le groupe et le sujet du groupe, edit. Dunod, Paris, Francia, 1993. 

Katz, Alfred H. (et al), Self-Help; Concepts and applications, edit. The Charles Press, 
Philadelphia, EEUU, 1992. 

Pichón-Riviére, E., El proceso grupal. Del psicoanálisis a la psicología social (1), edit. Nueva 
Visión, Buenos Aires, Argentina, 1971. 

Montaño, Rolando, "Entornos Grupales Autogestivos para la Ayuda Mutua; reseña de algunos 
resultados de investigación" en Psicología Iberoamericana - Nueva época, Vol. 8, No. 3-
4, México, D.F., 2000. 

"El grupo anónimo y la familia" en Anuario de investigación (en proceso de publicación), 
edit. UAM-Xochimilco, México, D.F., 2001. 

Los grupos anónimos de ayuda mutua y su original método terapéutico entre pares, 
Reflexiones a partir del modelo originado en Alcohólicos Anónimos, tesis de maestría, 
UAM-Xochimilco, 1997. 

Elementos que hacen posible un trabajo terapéutico autogestivo en grupos de ayuda 
mutua de tipo anónimo: Proyecto de investigación y modelo de trabajo grupal, 
documento para réplica de Doctorado en Ciencias Sociales, UAM-Xochimilco, 1999. 

Rosovsky, H., "A Strong But Fragmented Movement: The Case of AA in México" presentado en 
lntemational Conference on Addictions and Mutual Help Movements, Addiction 
Research Foundation, Toronto, Canadá, 1994, pp. 1-7. 

"Mutual-Help for The Recovery of Alcohol and Drug Abuse" en Who's Report 01/ 

"Mapping the Treatment Response to Alcohol and Drug Abuse", EEUU, pp. 1-49. 

Schulz, C. H., "Helping Factors in a Peer Developed Support Group for Persons With Head 
lnjury, Part 2: Survivor lnterview Perspective" en The American Journal of Occupational 
Therapy, Editorial The American Joumal of Occupational Therapy, EEUU, 1993, pp. 
305-309. 

Silverman, P., The Self-Help Sourcebook, 6a edición, editado por la Northwest Covenant 
Medical Center, Denville, NJ, EEUU, 1988. 

Detalle de actividades 

Las actividades indicadas se han numerado conforme al listado de acciones indicadas arriba bajo 
el título Objetivos específicos. 
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Todas las actividades del proyecto son complementarias y se buscará la vinculación de 
personal de distintas áreas y agencias. No obstante, se separan aqui en dos tablas di stintas las 
actividades correspondientes (i) al seguimiento y fortalecimiento del trabajo reali zado con las 
UA VIF y (ii) al trabajo que inicia en apoyo del frograma Integral de Prevellción de la Violencia 
y las Adicciones. 

i) En vinculación con la Dirección de Atención y Prevención de la Violencia Fami liar 
(DAPVF) y sus Unidades de Atención a la Violencia Familiar (UA VIF): 

No. ActÍ\ ¡dad Beneficio 
Resultados del trabajo 

5 Máximo Ofrecer seguimiento a las labores de Socialización de experiencia y 
24 apoyo a grupos y gestión de nuevos conocimientos específicos para la 

grupos, mediante dos reumones consolidación de modalidades de 
mensuales de asesoría colectiva para el trabajo con grupos de ayuda mutua 
personal psicosocial de 8 UA VIF en 
cada ocasión 

3, Continuam Apoyar a dicho personal en pláticas Homologación de la forma de trabajo y 
4 ente en preparatorias para el inicio de nuevos profesionalización del trabajo de 

apoyos grupos y en reumones de gestión de grupos de AM 
especifico acompañamiento inicial de los mismos 
Continuam Producir textos y materiales de apoyo Sistematización 
ente adicionales 
ContÍnuarr Mejorar y ampliar el Manual de Sistematización 
ente trabajo para grupos de ayuda mutua 
Continuam Producir folletos y materiales Sistematización 
ente manejables y accesibles, con porciones 

del Manual indicado, para entrega a 
I grupos Que inician 

4 Continuam Apoyos para el diseño de estrategias Extensión de la modalidad de atención 
ente en de convocatoria, materiales de ciudadana a problemáticas distintas que 
apoyos difusión para las mismas, pláticas de sean medio para la prevención de la 
específicos divulgación para la convocatoria de violencia 

potenciales fundadores de grupo y 
otras actividades para la aplicación del 
modelo a problemáticas diversas 

En la etap2 Producir una presentación en video del Sistematización 
final del modelo y forma de trabajo para la 
proyecto reunión grupal (sujeto a recursos 

asignados) 
6, Continuarr Seguimiento y homologación de Formación de redes de ayuda mutua 
7 ente en acciones para el apoyo del 

apoyos establecimiento de redes intergrupales 
específicos 
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:\0. Actividad Beneficio 
Resullados del trabajo 

6, Continuam Apoyar mediante información Vinculación de grupos de ayuda mutua 
7 ente en pertinente ofrecida por diversos con otras organizaciones y agencias 

7 

apoyos medios la adecuada colaboración 
específico, institucional con grupos establecidos, 

encaminándola hacia una relación 
interinstitucional entre grupos 
autónomos y organismos de distinta 
índole 

Continuam Seguimiento y homologación de 
ente en acciones para referir a nuevos 
apoyos integrantes a grupos activos 
específicos 

Apoyo del sostenimiento y 
consolidación de los grupos activos 

ii) En vinculación con el Programa Integral de Prevención de la Violencia y las 
Adicciones de la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social (DGEDS): 

!'io. Actividad Beneficio 

1 

4 

4 

4 

Máximo 
5 

Continuame 
nte en 
apoyos 
específicos 

Continuame 
nte en 
apoyos 
específicos 
Continuame 
nte en 
apoyos 
específicos 

Resullados del trabajo 

Ofrecer no menos de tres talleres de Difusión de una modalidad especí (jca 
tres horas para profesionales de gestión de grupos de ayuda mutua 
vinculados a dicho Programa, como 
primera etapa en la habilitación para 
el fomento y gestión de grupos de 
ayuda mutua en la comunidad. 
Específicamente se abordará el 
modelo y proceso de convocatoria 
(fomento). 
Apoyar con pláticas específicas en Divulgación del modelo y Proyecto 
actividades de divulgación y 
promoción social, presentando el 
trabajo grupal de ayuda mutua como 
una alternativa en apoyo del 
Programa indicado 
Apoyar con dípticos y folletos para Divulgación del modelo y Proyecto 
la difusión de esta oferta de apoyo 
profesional que se brinda a 
iniciativas de formación de grupos 
Apoyar la identificación de Difusión de una modalidad específica 
problemáticas y temas específicos, de gestión de grupos de ayuda mutua 
asequibles de ser abordados por 
medio de éstos grupos en la 
comunidad 
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]'1;0. Actividad Bcm'ficio 

Resultados del trahlljo 

4 Continuame Dar seguimiento y supervIsar Difusión de una modalidad específica 

4 

2 

3 

5 

6, 

7 

3 12 

nte en procesos de convocatoria para de gestión de grupos de ayuda mutua 
apoyos potenciales fundadores de grupo 
específicos 

Máximo 
24 

Máximo 
2 

Máximo 
12 

Máximo 
24 

Continuame 
nte en 
apoyos 
específicos 

Llevar a cabo el proceso de gestión 
de al menos un grupo pi loto al mes 
durante el período del proyecto, 
como muestra y medio didáctico 
para el personal y para fundadores 
de nuevos grupos 
• Ofrecer una plática 
preparatoria por cada grupo que 
IniCia 

• Entregar un Juego de 
materiales por grupo que inicia 
• Acompañamiento de entre 
ocho y doce reuniones por grupo 
piloto, como medio para apoyar el 
establecimiento del encuadre de 
trabajo y asimilación de los 
conceptos básicos aplicados al tema 
elegido para el grupo 

• Habilitación de personal 

• Preparación de una base para el 
trabajo de personal habilitado 

• Preparación para la 
participación en cursos-taller 

Ofrecer dos cursos-taller teórico Formación de nuevo personal de las 
vivenciales de tres días, cada uno UA VIF y de otras subdirecciones y 
con dieciocho horas de trabajo, para organizaciones que aplicarán el modelo 
la formación profesional con como complemento de sus actividades 
respecto al fomento y gestión de de prevención 

I grupos de ayuda mutua laicos 
Apoyo directo a personal en el Homologación de la forma de trabajo y 
proceso de inicio de grupos profesionalización del trabajo de 
mediante la presentación del modelo gestión de grupos de AM 
de trabajo y asesoría puntual in situ 
Dar seguimiento a los trabajos de Socialización de experiencia y 
apoyo continuo de grupos mediante conocimientos específicos para la 
reuniones regulares de seguimiento consolidación de modalidades de 
y asesoría colectiva. (Estas trabajo con grupos de ayuda mutua en 
reuniones se pueden consolidar con las 16 UA VIF 
las que se realizarán con personal de 
las UAVIF.) 
Seguimiento y homologación de Formación de redes de ayuda mutua 
accIOnes para el apoyo del 
establecimiento de redes 
intergrupales 
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~o. Actividad Beneficio 

6, 

7 

7 

Continuame 
nte en 
apoyos 
específicos 

Continuame 
nte en 
apoyos 
específicos 

Resultados del trabajo 

Apoyar mediante información Vinculación de grupos de ayuda mutua 
pertinente ofrecida por diversos con otras organizaciones y agencias 
medios la adecuada colaboración 
institucional con grupos 
establecidos, encaminándola hacia 
una relación interinstitucional entre 
grupos autónomos y organismos de 
distinta índole 
Seguimiento y homologación de 
accIOnes para referir a nuevos 
integrantes a grupos activos 

Apoyo del sostenimiento, 
consolidación y eventual 
multiplicación de los grupos activos 

Tabla de integrantes propuestos para el equipo de la UAM 

Llegarán también a apoyar el proyecto otros docentes y 
alumnos de la Maestría en Psicología Social de Grupos e 
Instituciones y alumnos de Servicio Social de la Licenciatura 
en Psicología. 

Colaboradores adicionales 

FlIl/ciól/ Pllrticiplllltt' 

Corrección de estilo Lic. EIsa Torres 
Diseño Gráfico Lic. Arturo Amor 
Transcripción Sra. Carmen Isaguirre 
Asistente administrativa Sra. Angélica Paredes 
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