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EXPERIENCIA DE TRABAJO PSICOSOCIAL CON GRUPOS DE REFLEXIÓN 

l. INTRODUCCIÓN 

Desde el año 1999, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado 
-ODHAG- y siete Equipos Profesionales Locales -EPL- trabajando en sus 
respectivas zonas1, con el apoyo del Centro de Rehabilitación e 
Investigación contra la Tortura de Dinamarca -RCT por sus siglas en 
inglés-, han implementado el proyecto de Reparación Psicosocial con el 
objetivo de ayudar a reparar el tejido social afectado por el Conflicto 
Armado Interno -CAL A nivel operativo, esto ha significado la atención 
de manera individual y grupal a víctimas directas e indirectas de la 
violencia a través de distintas modalidades de intervención. 

Estas modalidades de intervención tienen como fondo un Modelo de 
Reparación Psicosocial que no sólo busca atender las necesidades a nivel 
de salud mental (sanación), sino que busca ir más allá, para contribuir 
al fortalecimiento y el desarrollo a nivel personal, grupal y comunitario. 
Para cumplir con estos objetivos, se ha utilizado como una de las 
principales formas de atención, el llamado grupo de reflexión. En otro 
momento, el grupo de reflexión se concibió de esta manera: 

"Se entiende por grupo de reflexión al conjunto de personas que se 
conocen, comparten su vida y se ayudan mutuamente a vivir 
plenamente su compromiso en la co~~cción de una !lue:ra sociedad. 
Es un espacio de encuentro y crec1m1ento comun1tano, grupal e 
individual, que permite a sus miembros identificar y expresar sus 
intereses. Surgen de la necesidad de las personas para poder 
profundizar sobre el conocimiento de la realidad y transformarla" 
(ODHAG, sin otros datos editoriales). 

La presente investigación busca conocer aspectos significativos del 
desarrollo del trabajo de los grupos de reflexión tal como se han 
implementado dentro del proyecto. Si bien la intención no es hacer una 
evaluación respecto a si los grupos de reflexión funcionaron o no 
funcionaron, sí se espera contribuir a identificar y comprender aspectos 
del desarrollo de dichos grupos. 

Dentro del informe se abordarán primero los aspectos teóricos necesarios 
tales como ~1 modelo de abordaJe. que se ha propuesto como guía par~ 
la intervención, los .co~c~pt?s bas1cos de .grupo~ que permitan precisar 
aquellos aspectos signif~cativos del ~unciOnamtento de los grupos y la 
intencionahdad que se tiene al trabaJar con esta modalidad. Aunque 1 
interés d~ ~s~a sección es J?lantear y _Precis.ar c?~ceptos, teoría y métod~ 
también ¡ntcta el acercamiento a la tnvestigaciOn sobre la actividad qu~ 

'Arquidiócesis de Guatemala y Arquidiócesis de Los Altos, Diócesis de Zacapa, San Marcos La V 
Social de Ixcán y Vicariato Apostólico de Petén. • 5 era paces, Pastora) 
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se ha llevado a cabo. 

En segundo lugar se presentarán los resultados de la investigación de 
campo desarrollada con las reflexiones pertinentes, donde se incluyen 
conclusiones y recomendaciones. 

11. MARCO TEÓRICO 

II.I El modelo de abordaj e 

El llamado Modelo de Reparación Psicosocial que se consideró como la 
guía conceptual de trabajo del Proyecto de Reparación Psicosocial, debió 
c~nduc ir a objetivos y formas de atención a quienes fueron víctin1as 
directas e indirectas del Conflicto Armado Interno e n Guatemala, a 
desarrollar por siete Equipos Profesionales Locales (EPL) y un Equipo 
de Salud Mental central (ESM). 

En su parte medular, este Modelo de Reparación Psicosocial propone 
un esquema de tres niveles sucesivos y relacionados de cambio. 

Sanación Comunitaria 

Empoderamiento Comunitario 

Desarrollo Comunitario 

t ~ 

t ~ 
La ~alud sería la estrategia de entrada propuesta y el Desarrollo Sostenib! 
sena la estrategia de salida. e 

Este esguema, que presenta gráficamente la idea de una relación lineal 
~sucesiva de sanaCJón, Fortalecimiento y d~sarrollo, no siguió el camino 

eseado. Planteado con¡untamente entre miembros del Equipo de Salud 
M~ntal de ODHAG y representantes de RCT, el modelo fue quedando 
~e egado_ por la_s nece~idad~s prácticas de desarrollo que el Proyecto de 
e~art~Iódn Psicosoc1al _exigía, es decir, la aplicación concreta de las 
~o ~¿ ~ ~~?e aborda¡e: grupos de reflexión, grupos de autoayuda 
a1 ~nCJ ~m I~Idual y, en forma posterior, grupos de formación y grupo~ 
~ ernatJ~os (mcluyendo talleres con jóvenes), que se vieron como forma 

e atenc1ón en el c~mpo de la Salud Mental. Este modelo conceptual fue 
quedando como c1erto "fon?o Iej_ano" de la actuación de los EPL y el 
E~M .. Esto puede haber temdo c1ertas consecuencias importantes. El 
~nnc~pal efecto es que, visto en retrospe~tiva, el proyecto ha hecho más 
enfas1s en la estrateg¡a de entrada, es deCir, en la sanación, consiguiendo 
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muy buenos resultados, directamente atribuidos al Proyecto (Ver ODHAG, 
Sig11i.ficndos riel trnbnjo de repnrnció11 psicosocinl, 2005). Mienh·as que en los 
procesos de fortalecimiento y de desarrollo comunitario, el impacto ha 
sido menor o la intención de provocar los núsmos ha sido menos evidente2. 
Esto puede observarse en la investigación citada y también en los 
resultados encontrados en esta investigación. Además, el retomar el 
modelo ha sido un proceso difícil y que ha iniciado sólo en un período 
posterior d el Proyecto, s in que se modificaran sustantivamente las 
prácticas que se venían r ea lizando durante varios años. 

Actualmente, debido a las reflexiones realizadas conjuntamente por el 
ESM y los EPL, se ha llegado a entender el modelo de otra form~. Tal 
vez, el cambio más importante ha sido que en vez de hablar de mveles 
sucesivos y relacionados de cambio, se habla de dimensiones, lo c~a l 
tiene la enorme ventaja de lograr plantear las interrelaciones comple¡as 
que pueden suscitarse entre las tJ·es d imensiones. De manera g¡·áfica, se 
puede visualizar así: 

Procesos externos 
potenciadores al proyecto 

CONTEXTO DE OOMINIACION OUE PRODUCE EXCLUSION. 
EMPOBRECIMIENTO Y VIOLENCIA. RETRAUMATllANOO !VECTOR 

CONTRARIO A LA INCIDENCIA DEL PROYECTO) 

Procesos externos 
potenciadores al proyecto 

Las intersecciones dan cuenta de las posibilidades de entrecruzamiento 
que se pueden observar entre los distintos procesos de sanación, 
fortalecin1iento y desarrollo. Así como los restantes espacios dan cuenta 
de las posibilidades de independencia de los mismos. Esto significa que 
en teoría, pueden producirse efectos independientes de sanación o darse 

' Hay que tener cierto cuidado con esta conclusión. la sistematización, investigaciones y reflexiones que se han producido 
desde el ESM pueden tener limitaciOnes muy importantes. Al ser realizadas desde este equipo, pueden estar alejadas de 
los procesos concretos que se viven en las comunidades)' con las que se involucran los EI'L cotidianamente, aunque 
también existe la posibilidad de cierto distanciamiento crítico. Asi como el de haber carecido, precisamente, del norte que 
el modelo puede ofrecer y de indicadores que permitieran la medición y observación de tales fenómenos. Durante el 
desarrollo del presente trabajo se .1bordar~ este tema. 
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la posibilidad de que la sanación y el fortalecimiento se produzcan sin 
que el desarrollo aparezca. De igual forma, procesos de desarrollo 
comunitario pueden influir en la sanación de las personas y los grupos. 
Aunque el fin último es llegar a contribuir al efecto combinado de 
sanación, fortalecimiento y desarrollo. 

Además, este modelo permite visualizar que el proyecto está inmerso 
plenamente en la realidad a la que se dirige. Las condiciones del contexto 
no son un mero agregado circunstancial, sino parte intrínseca al desarrollo 
de la intervención. El contexto está presente tanto en las situaciones que 
dieron origen a la necesidad de intervención (el Conflicto Armado Interno 
y los efectos que la violencia produjeron en las poblaciones), como en 
aspectos que, junto a la intervención, producen cambios positivos en las 
comunidades y también en las condiciones que limitan e incluso actúan 
contra los aspectos positivos de las comunidades y la intervención directa 
del proyecto, tales como ciertos factores estructurales existentes. 

Resulta importante recordar que este proyecto de Reparación Psicosocial 
apuesta por entrar a las comunidades intencionando los procesos de 
sanación debido al trauma psicosocial que dejó como legado funesto el 
Conflicto Armado Interno. Sin embargo, la 11 pura sanación" no puede 
ser lo único que este proyecto persigue. Se pretende que la intervención 
origine efectos a nivel del fortalecimiento al poder local y al desarrollo 
comunitario. Las grandes dificultades han sido que este ~odelo no se 
difundió dentro de los ejecutores del proyecto y que no ha Sido revisado 
sino hasta ahora. ' 

Po; úl~o, ha de señalarse que también dentro del modelo de Reparación 
Ps1cosoc~al se e~c.uentran una serie de indicadores sobre estos proceso 
que no han recibido aplicación. Además, tienen el problema de parr5 

de ~once~cio~es insuficientemente desarrolladas. Es por ello que a par~ 
~e ~nvestigaciOn~~ y reflexiones realizadas, se proponen una serie de 
md1cadores provtsionale~ que permitan una observación más precisa de 
los r~sultados del trabaJo de Reparación Psicosocial y que permitan 
confumar, descartar o retroalimentar el modelo propuestoJ. 

11.11 Definiciones e indicadores de las dimensiones del modelo4 

3 
Los indicadores señalados en el artículo bse . . . . . 

parecen ser indicadores del fu . . ' 0 rvan algunos aspectos. Por e¡emplo, en el caso de sanacton, los mdtcadores 
or los cual noonanuen~o adecuado de los grupos de reflexión pero no necesariamente de los procesos 

folidaridad es) p~rs~~:· grupo~ 0 co!l'u!'ldades estén en procesos de sanación (se proponen el respeto, la confianza, la 
pueden s~~- ~e~is~raJ~~o,aest os ~te~os podrian inclu~rse en el concepto.~e "~ej~r~ relaciones int~rpe~onales", que 
• En ta .. desarroll 1 rav s e la observactón, la percepc10n tndtvtdual y la dtscustón grupal 

~ secCion se an os conceptos Y los indicadores de las tres dimensiones del modelo, buscando la comprensió~ 
del nusmo: No obstante, e~ la exposición de los resultados se hace más énfasis en la dimensión del fortalecimiento. Como 
ya se anoto, en otro tra~a¡o s~ htzo mayor énfasis en la dimensión de sanación, por lo que no se centrará la atención en 
ello. Y respecto a la dtmenstón de desarrollo se espera trabajar más detalladamente en una ulterior investigación. 
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Sanación 

Si la salud se ha entendido como 11 Un nivel adecuado de funcionamiento 
dentro del contexto actual 11

, la sanación puede entenderse como un 
proceso que se produce después de existir quiebres o problemas en ese 
"nivel adecuado de funcionamiento 11 y que tiene como fin el llegar a ese 
nivel. Es obvio que esta concepción presenta varias desventajas. 

En primer lugar, las concepciones tradicionales de salud y enfermedad 
tienen el problema de ser bastante individualistas y no ver las conexiones 
entre individuo y sociedad, o su ámbito local de expresión, la comunidad. 
Este es un problema que la mayoría de concepciones acerca de la salud 
mental presenta, pues se coloca el acento fundamental en la persona sin 
relaciones, es decir, en un individuo abstracto e inexistente. 

Por otra parte, es una visión bastante conservadora, funcional a los 
sistemas sociales. Lo que se privilegia es la adaptación de los individuos 
al contexto en el que se encuentren, independientemente de cuáles son 
las co~diciones del contexto concreto. Da por sentado que el contexto 
está b1en y que son los individuos los que presentan problemas de 
adaptación. La cuestión es que bien puede ser que los contextos sean 
desh~~anizadoresl alienantes y portadores de domi.nación. En estas 
condiciones no se podría pensar que la salud sea 11un mvel adecuado de 
funcionamiento dentro del contexto11

• 

En el ca~o de un contexto de violencia y corrupción, ese nivel a~ecuado 
de funcionamiento puede significar muchas cos~s y no necesanan:ente 
muy b~enas. Una persona que trabaje en el gobien1o pu~de .funciOnar 
muy.bien y tener problemas de indolencia y despersonalización de sus 
relaciOnes, debido a la burocratización de su vida. O en casos más extremos, 
un tor~rador podría presentar niveles adecuados de funcionamiento al 
cumphr con su trabajo y no presentar síntomas o problemas en sus otros 
ambientes. 

Es por ello que, pese a no ser una propuesta definitiva, puede plantearse 
otro concepto de salud mental: 

"No se trata de un funcionamiento satisfactorio del individuo; se 
trata de un carácter básico de las relaciones humanas que define las 
posibilidades de humanización que se abren para los miembros de 
cada sociedad y grupo" (Martín-Baró, l. 2000: 25). 

Esta definición tiene la ventaja de llevar al centro de la discusión las 
relaciones que se producen entre los individuos, los grupos y los sistemas. 
Y considerar que la salud mental no es un atributo exclusivo del individuo, 
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como si éste fuera un ser abstracto, desligado de un contexto y carente 
de relaciones. Por el contrario, la salud mental de las personas sería la 
concreción de relaciones sociales humanizantes. 

Precisamente el segundo elemento importante de la defini_ción, es que 
la salud mental se asocia a relaciones sociales humanizantes que 
promuevan la capacidad de darle un carácter propio a la existencia, la 
promoción de autoestima e identidad gratificante y ~n carácter de las 
relaciones sociales solidario y comprometido con el bienestar de todos 
y todas. 

Por el contrario, la falta de salud mental se asocia a relaciones sociales 
alienantes, que inhiben las posibilidades de ser sujeto de 1~ pr?p~a vida, 
que producen identificaciones inerciales que convocan diSCriminación 
y violencia, así como la falta de vínculos solidarios y la sustitución de 
la comunicación humana por la violencia. 

La salud mental tiende a equivaler a la humaniza.ción de personas y 
grupos, permitida por relaciones sociales más ampha~. En tanto que las 
relaciones sociales alienantes serían el lugar de producción de los distintos 
trastornos mentales, cuya concreción serían los problemas de salud 
mental de las personas. 

En otras palabras, en la persona se expresan los trastornos que son 
resultado de relaciones sociales deficientes, violentas o vacías, signadas 
por la explotación, exclusión, pobreza y otros males estructurales. 

A título de ejemplo se podría considerar la relación entre una estructura 
social fuertemente competitiva y el problema relativo a la incomunicación. 
Se puede plantear que las relaciones sociales que se producen en el 
capitalismo, signadas por la competencia de recursos, impiden que se 
logre una comunicación efectiva en la medida que los otros son vistos 
como potenciales competidores. En vez de lograr una comunicación que 
sea la base de acuerdos comunes y que plantee las posibilidades de 
encuentro y cambio en los participantes de la comunicación, ésta se 
vuelve mu~ superficial y vacía en tanto que los otros son percibidos 
c~mo e~emtgos o se llega al punto de sustituir la comunicación por la 
v.IOlen,c~a (ver Castilla del Pino, C. 1975). Se producen distorsiones 
szstematicas de la comunicación con todos los efectos que dicha situación 
pue~a engendrar en la forma que la persona percibe al mundo y las 
r~laCI~nes que se establecen entre individuos. Efectos posibles de esta 
~1tua~1ó~ son la comunicación parcial y llena de malentendidos, la 
msohdandad, la competencia desaforada, e incluso, la violencia corno 
una forma de conseguir los objetivos que no se pueden alcanzar por otra 
vía. 
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Entonces, lo que viene a definir la salud mental sería la calidad de 
relaciones que se producen entre personas, relaciones que reciben a su 
vez, influencia de procesos sociales más amplios. Para plantearlo 
operativamente, la salud mental se expresaría en relaciones interp.er~o~ales 
no conflictivas y en un contexto donde se favorezca esa no confhctivtdad. 

Es por ello, que hay que tomar en cuenta, que la 11 Sana~ión" no puede 
ser un proceso estrictamente psicológico, sino que se rermte a realidades 
más amplias y que tienen que ver también con posibilidades reales de 
fortalecimiento y desarrollo. 

El gran obstáculo que se encuentra frente a una nu~~~ propu~sta de 
salud mental, es que su operativización es bastante dificiL Por eJem~lo, 
Samayoa en su artículo Guerra y deshumanización una perspectiva 
psicosocial indica como hipótesis, que la guerra en El Salvador provocaba 
la pérdida o el menoscabo en atributos humanos tales C?~o el 
pensamiento, la comunicación honesta, la sensibilidad ante el sufrimiento 
h~mano y la esperanza (Ver Samayoa, J. en Martín-Baró, !,_comp.! 2000). 
VIsto desde la perspectiva que nos interesa, un pensamiento hbre de 
prejuicios, la comunicación verdadera, el ser sensible y esperanza~o 
serían expresiones de relaciones sociales humanizantes,. ~s ~ecu, 
expresiones de salud mental. El problema es cón:o realizar ve,rificaciOn~s 
operativas de su cumplimiento. En teoría es posible, .Pero ser~a necesano 
un trabajo mucho más profundo que el que se qutere reahzar en una 
propuesta operativa. No obstante, puede servir para el desarrollo de un: 
propuesta más elaborada y a mucho más largo plazo · 

Para la elaboración de los presentes indicadore~, se pro.ponen.una serie 
de categorías que provienen de perspectivas psicológic~s más 
tradi~ionales, junto con otras categorías que pueden. exp!esar la 1dea d¡ 
relaciOnes sociales humanizantes, en su concreción 1nterpersonal . 

Los. indicadores propuestos no están jerarquizados en cu~nto. a orden 
de Importancia. El orden en el que se presentan es de Indicadores 
individuales a indicadores interpersonales de salud mental, de acuerdo 
a lo que ya se ha discutido7• 

5
0tro ejemplo de un concepto de salud mental distinto al que usualmente se plantea es el siguiente: la ~lud ~ental s~ 

encuentra en el desarrollo de facultades que son específicamente humanas como el amor Y la razón. Sm e~. argo, el 
problema es el mismo: cómo se operativizan tales variables y cómo hacerlo en periodos de tiempo correspon ¡entes a 
desarrollo de un proyecto. Pueden ser un reto a largo plazo (ver Fromm, E. 2004). la . social h manizantes 
• Valga la aclaración que el mismo Martfn.Baró no desconoce la concreción pets?nal de ~ re Clones es u d 

1 o alienantes Por ejemplo este aulor reconoce la existencia de problemas ps1cosomáticos en person~ adfecta ahs po~ó a 
guerra. Y es que hay que ~onsiderar, además, que }'a hay un desarrollo del i.J~trumental.teóric~p~á~~co e apre ensl n 
de la realidad, por parte de la psicología clinica. Es insuficiente como cualqu1er perspectiva, pero lmcmlmente puede ser 
tomada en cuenta como un auxilio metodológico. . 1 d" '6 
7 Las fuentes de las que se extraen estos indicadores son diversas: OOHAG. 2005: Klemke, Ch., 2002, asl como a ISCUSI n 
y reflexión de las personas de los equipos y los investigadores. 
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Indicadores de sanación 

1. Afrontamiento de los procesos de duelo. 
2. Manejo y expresión de las emociones. 
3. Percepción realista de sí mismo y del entorno (tomar conciencia de 

razones personales, familiares o grupales que determinan los problemas 
experimentados). 

4. Actitud esperanzada en torno al futuro: superar sensaciones de 
desmoralización, sensación de fuerza, energía y determinación en 
funci~n de alc.anzar metas propuestas, sensación de confianza en las 
propias capacidades (Ver Kleinke, Ch. 2002: 55). 

5. Dis~inución o desaparecimiento de síntomas clínicos diversos: 
ansieda~es, obsesiones, problemas somatomorfos, etc. 

6. Afro~tarmento de las problemáticas y situaciones de la vida diaria. 
7. Relac10~es interpersonales basadas en: 

a. Diálogo y comunicación respetuosa. 
b. Tolerancia a las diferencias. 
.c. . Co~ianza recíproca. . . 

8. D.Is~In_ució~, prevención y manejo. de relaci~ne.s VIolentas, 
discnmmatonas, autoritarias en los espacios de relación mterpersonal 
Y .~~pal Y de problemas personales-comunitarios tales ~omo la 
diVISió~ Y ruptura de comunicación entre grupos, el machismo, el 
alcohohsmo, etc. 

Fortalecimiento 

Hay corri.entes que proponen una definición de la psicología comunitaria 
qdue enfat;iza el co~promiso de la disciplina con el intento de participación 

e los S~Jetos de mtervención (ver Montero, M. 1994). Esta sería la rama 
de la psic?logía cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales 
(ue.p~~~den desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que 
os m I~I uos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social 
~~~· sot ucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en eso~ 
sic~f~ ;s Y en la. estructura social. De esta forma, la idea rectora de la 

~ctoresgta c~rumt~ria ha sido el posibilitar el aumento de poder de los 
interve~~cta es ObJet~ de su intervención, desplaz~ndo los agentes 
res ecto ;es u orgamsmos externos de cualquter stgno u origen. Al 
qui~n te~dr~ppaport (~i!ado en Krause, 1998) frente a !a pregunta de 
que la estra:a <JUe defmtr la realidad de los actores soc1ales, responde 
ellas ued eg¡a adecuada es dar poder a las personas de manera que 
teorífs d a~ actuar p~r sí mismas. Esta pos~ra luego será la base de las 
emp d e 1.ntervención llamadas genéncamente empowerment o 

o eramiento. 
Parda. e!lo sebplantea que la intervención debería cumplir con tres 
con ICIOnes ásicas, a saber: 
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(a) Respeto de la diversidad de las personas y las comunidades y el 
valor en la promoción de la autogestión; 

(b) La ubicación del poder en la comunidad; y 
(e) La unión inseparable de la teoría y la práctica (Krause, 1998). 

En el artículo Apoyo Psicosocial a Gra11des Números de Personas Traunuztizadas 
en Sociedades Post-conflictos: Un abordaje de Desarrollo Comunitario en 
Guatemala de Anckerman et al. (sin otros datos editoriales), se definió 
inicialmente el empoderamiento como un proceso que .. desarrolla y 
fortalece a la participación social y organizativa de una comunidad en 
los procesos de tomar decisiones en la política local y nacional y de esta 
manera, crea una estructura social dentro de la comunidad capaz de 
prevenir la violencia". El empoderamiento o fortalecimiento, también 
puede considerarse como: 

"el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad 
(in~ividuos interesados y grupos organizados) des~rrol~an 
conJuntamente capacidades y recursos para controlar su Situación 
de vida, actuando de manera comprometida, consciente y ~rítica, 
para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades 
y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos." 
(Montero, M. 2003: 72). 

En la mayoría de definiciones sobre fortalecimiento (o empoderamiento), 
la participación personal y grupal en torno a la transformación de su 
entorno es algo crucial. Es evidente que este concepto coloca el acento 
en lo político y en el poder. 

Aunque proporciona una perspectiva interesante, no deja de a~':'erÍÍ!se 
que este concepto parece haber sustituido a otros como el de pobtización 
o con~ientización, que se usaron durante mucho ~empo para señalar la 
necesidad de cambios radicales no sólo en espaciOs locales, en do~de 
usualmente se ve el fortalecimiento, sino en espacios mucho más amp~os, 
que influyen decisivamente en las posibilidades reales de transf~nnactóns. 
Así, sin quitar mérito a las transformaciones locales, la reahdad de la 
exclusión en contextos rurales, pobres e indígenas no se llegará a 
solucionar con el fortalecimiento de la población. Es algo importa~te, 
pero debe completarse con acciones de orden más político. (en el,se~tido 
de lo político como ejercicio de poder en el ámbito pubhco). 

~Las per5o.nas se compromelen en )a transformación de las condiciones de su entorno debido a l~s irritaciones, cóleras e 
rnsatlsfaCCJones que esas mismas condiciones les provoquen, y por Jo tanto, se co~promet~n a mvellat;al. N~ .obs~nte! 
las lransfo~mac~ones que pueden lograr en su entomo.pued~n lle~ar a un de~ermmado mvel. No por msufrc1encras. m 
faltas prop1as, smo porque las condiciones del enlomo mmed1alo tienen conexiOnes con aspectos de la estructura SOCial. 
Es por ello que hay que reflexionar sobre la necesidad de ligar las transformaciones particulares con aspectos estructurales. 
Pero esto requiere una organización politica más extensa. 
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Indicadores de sanación 

1. Afrontamiento de los procesos de duelo. 
2. Manejo y expresión de las emociones. 
3. Percepción realista de sí mismo y del entorno (tomar conciencia de 

razones personales, familiares o grupales que determinan los problemas 
experimentados). 
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funci~n de alc.anzar metas propuestas, sensación de confianza en las 
propias capacidades (Ver Kleinke, Ch. 2002: 55). 

5. Dis~inución o desaparecimiento de síntomas clínicos diversos: 
ansieda~es, obsesiones, problemas somatomorfos, etc. 

6. Afro~tarmento de las problemáticas y situaciones de la vida diaria. 
7. Relac10~es interpersonales basadas en: 

a. Diálogo y comunicación respetuosa. 
b. Tolerancia a las diferencias. 
.c. . Co~ianza recíproca. . . 

8. D.Is~In_ució~, prevención y manejo. de relaci~ne.s VIolentas, 
discnmmatonas, autoritarias en los espacios de relación mterpersonal 
Y .~~pal Y de problemas personales-comunitarios tales ~omo la 
diVISió~ Y ruptura de comunicación entre grupos, el machismo, el 
alcohohsmo, etc. 

Fortalecimiento 

Hay corri.entes que proponen una definición de la psicología comunitaria 
qdue enfat;iza el co~promiso de la disciplina con el intento de participación 

e los S~Jetos de mtervención (ver Montero, M. 1994). Esta sería la rama 
de la psic?logía cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales 
(ue.p~~~den desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que 
os m I~I uos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social 
~~~· sot ucionar problemas que los aquejan y lograr cambios en eso~ 
sic~f~ ;s Y en la. estructura social. De esta forma, la idea rectora de la 

~ctoresgta c~rumt~ria ha sido el posibilitar el aumento de poder de los 
interve~~cta es ObJet~ de su intervención, desplaz~ndo los agentes 
res ecto ;es u orgamsmos externos de cualquter stgno u origen. Al 
qui~n te~dr~ppaport (~i!ado en Krause, 1998) frente a !a pregunta de 
que la estra:a <JUe defmtr la realidad de los actores soc1ales, responde 
ellas ued eg¡a adecuada es dar poder a las personas de manera que 
teorífs d a~ actuar p~r sí mismas. Esta pos~ra luego será la base de las 
emp d e 1.ntervención llamadas genéncamente empowerment o 

o eramiento. 
Parda. e!lo sebplantea que la intervención debería cumplir con tres 
con ICIOnes ásicas, a saber: 
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manera, crea una estructura social dentro de la comunidad capaz de 
prevenir la violencia". El empoderamiento o fortalecimiento, también 
puede considerarse como: 

"el proceso mediante el cual los miembros de una comunidad 
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que influyen decisivamente en las posibilidades reales de transf~nnactóns. 
Así, sin quitar mérito a las transformaciones locales, la reahdad de la 
exclusión en contextos rurales, pobres e indígenas no se llegará a 
solucionar con el fortalecimiento de la población. Es algo importa~te, 
pero debe completarse con acciones de orden más político. (en el,se~tido 
de lo político como ejercicio de poder en el ámbito pubhco). 
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En un nivel teórico y político, se debe valorar el reconocimiento del papel 
activo de los seres humanos, que son considerados como actores y 
constructores de su realidad. Esta orientación ubica al sujeto de 
intervención en el centro de dicho proceso, es decir, aquel que se supone 
sería estudiado ahora se convierte en investigador de su realidad y de 
los efectos que ejerce sobre la misma. Por ello, el sujeto debe participar 
en la formulación de objetivos, en la formulación metodológica y así en 
todo el proceso. 

La autora ya mencionada, enfatiza la necesidad de orientar el estudio 
desde la perspec_tiva de los 11 oprimidos", ya no desde la perspectiva del 
hombre promed1o, y la idea de trabajar para que sus sujetos de estudio, 
empleando sus capacidades y potencialidades, adquieran conciencia y 
control sobre su~ vidas y circunstancias vitales. Esto es, ante todo, una 
propuest~ colectiva de trabajo, de énfasis grupal para el cambio social 
que periruta condiciones de vida más dignas. 

Pdor.~timo, es adecuado considerar la categoría de poder. El poder puede 
efinirse como 

11 

··.la capacidad de una persona para producir determinados 
efectos, buscados o previstos, en otras personasn (Wrong, 1995: 2do.) 

Igualmente, "fortalecimiento11 (empowerment) podría ser definido como 
un a~ento en la capacidad para producir determinados efectos (buscados f previStos) en ot;ras personas. Si bien, estas definiciones no cubren todo 
0 ~ue podría decrrse sobre el ejercicio del poder individual y comunitario 
as¡ c_omo el fortale~imiento social, es suficiente para desarrollar un~ 
s~ncilla arr.entac1?n. El ~ortalecimiento es preferible a la participación 
~o r~e r~ eJa una 1ntenc1ón no sólo de llevar a cabo algún tipo de 
sin~ d~UClón .~o~o ha ocurrido a menudo en el caso de la participación), 
en la cont;r1 urr de un modo que lleve a un desplazamiento perceptible 
del es :elaci~nes de poder, y con ello, hacer posible la transformación 
de lons so~not e acuerdo a las necesidades y condiciones de vida digna 

UJe os. 

Adoptar el concepto d f t 1 . . . 1" 1 . . sociales r e or a ectmtento tmp tea que os movtrntentos 
consecuen e~onozc~n que quieren tener una influencia real y, en 
del podet9 ~Ia, admitan que es necesario afrontar directamente el tema 

'Se han utilizado diversas fue t . 
Mental. n es como Montero, M. 2004; ODHAG 2005 y la d1scusión dentro del Equipo de Salud 
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Indicadores de fortalecimiento 

l. Mayor conciencia política (conocimiento de los problemas: causas, 
expresiones, soluciones y relación con aspectos políticos y/ o sociales 
de la comunidad, la región o el país). 

2. Conciencia histórica (conocimiento de lo ocurrido en el Conflicto 
Armado Interno y relación con la vida personal o comunitaria). 

3. Conciencia ecológica (conocimiento de las condiciones ecológicas y 
relación con la vida personal o comunitaria). 

4. Cambios positivos en los patrones de relación de género (mayor 
participación, mayor igualdad, respeto ... ). 

5. Mayor nivel de interlocución de los actores comunitarios ante las 
autoridades locales, nacionales y otros actores externos (ejercicio 
de derechos, peticiones, apertura a trato con las autoridades). Esto 
también incluye el conocimiento de los interlocutores por parte de 
los miembros y líderes de la comunidad. 

6. Reflexión sobre problemas personales, grupales o de la comunidad 
y propuesta de soluciones. 

7. Generación de nuevos liderazgos y consolidación de liderazgos 
positivos. Los líderes tienen poder, influencia y la capacidad de 
movilizar a la comunidad. El liderazgo más eficaz y estable es el que 
acata las decisiones y deseos del conjunto de la comunida~, para 
apoyarla y ayudar a su realización. Los líderes deben poseer aptitudes, 
voluntad y carisma. . 

8. ~umento en la organización comunitaria (creación de com1~és, :por 
eJemplo). Significa el aumento o la mejora en la organtz~ctón 
comunitaria a través de distintos órganos. Dentro de esto tambtén se 
incluye cuestiones tales como la integridad organizativa, estruc~ra, 
procedimientos, procesos de toma de decisiones, eficacia, repartición 
del trabajo y complementariedad de roles y _funciones. . . . 

9 · Acciones encanúnadas a la defensa de la digrudad a través del eJerciCIO 
de los derechos ante instituciones o actores que los violenten. 

10. Capacidad de acción que incluye facultades, !O~festadas indiv~dual 
y colectivamente, que contribuyen a la orgaruzactón de la cor~nu:udad, 
la capacidad de ésta de llevar a cabo sus proyectos, sus conocnruentos 
técnicos, administrativos, organizativos, su capacidad movilizadora. 

Desarrollo 

La c.oncepción predominante de desarrollo ha estado rel~cionada ~1 
crecimiento económico de cada país. Desde esta perspectiva, un pa1s 
puede, en términos generales, visualizarse como un país desarro~lado 
o subdesarrollado. Sin embargo, existen a~pectos humanos, soCiales, 
culturales, ecológicos, etc., que deben ser cons~de:~dos_para una propu~sta 
de desarrollo sostenible y humanamente significativo. La perspectiva 
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En un nivel teórico y político, se debe valorar el reconocimiento del papel 
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todo el proceso. 
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desde la perspec_tiva de los 11 oprimidos", ya no desde la perspectiva del 
hombre promed1o, y la idea de trabajar para que sus sujetos de estudio, 
empleando sus capacidades y potencialidades, adquieran conciencia y 
control sobre su~ vidas y circunstancias vitales. Esto es, ante todo, una 
propuest~ colectiva de trabajo, de énfasis grupal para el cambio social 
que periruta condiciones de vida más dignas. 

Pdor.~timo, es adecuado considerar la categoría de poder. El poder puede 
efinirse como 
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··.la capacidad de una persona para producir determinados 
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también incluye el conocimiento de los interlocutores por parte de 
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de desarrollo no debe considerarse únicamente desde la concepción 
tradicional (capitalista) del término. Aunque sea difícil imaginar las 
formas en que se puede construir otra propuesta de desarrollo, eso no 
significa que no se deba plantear como necesaria dicha posibilidad. Una 
propuesta de desarrollo alterna a la actual, debería pensarse de otra 
forma: 

" ... al menos como crecimiento económico ambientalmente 
sustentable, predominio del trabajo humano sobre la acumulación 
de capital, bienestar general y diferenciado (calidad de la existencia) 
y una cultura de paz y gratificación (autoestima, erótica) ... (Gallardo, 
H. 2005: 302). 

Es obvio que esta noción de desarrollo no tiene mucha difusión. En 
primer lugar porque aumenta la definición a componentes no económicos, 
entre los qu7 se destacan los ecológicos y los humanos. Pero además, 
porque considera que el modelo actual de desarrollo capitalista origina 
problemas humanos y naturales como el deterioro ecológico y las crisis 
de re~acion~s sociales. En otras palabras, esta noción de desarrollo 
cues.tiona directamente la visión tradicional que descansa a su vez, en 
un Sistema económico que pone el acento en la acumulación del capital, 
o en términos operativos, en el crecimiento económico puro. 

Por otra parte, en función de contar con una perspectiva muy difundida 
actualmente, conviene no dejar de lado el concepto de Desarrollo 
Humano promovido por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y el cual se ha popularizado en la comunidad internacional 
como modelo a ser impulsado. La definición que se da es la siguiente: 

11
El desarrollo humano es el proceso que amplía las libertades de las 

personas y les ofrece alternativas para alcanza vidas creativas y 
plenas .. En ~s~e contexto, el concepto de libertad refiere a la capacidad 
de los Individuos pa~a ~ecidir y hacer por sí mismos. Para ello, 
hacen uso ~e su conoCimiento, capacidades y motivaciones y eligen 
~~~ alt~~nahva~ que, a su juicio, se avienen de mejor manera a su 
~~~5~~). n particular y a los objetivos que persiguen". (PNUD 

Este concepto, además de ser difundido a través de Naciones Unidas 
al colocar el ace~to .en la ampliación de libertades personales para eÍ 
l~g:ro de una meJor VIda, también hace resaltar, al irse reflexionando, las 
dificultades que se ~tepon~n debido al contexto en el cual las personas 
se encuentran. Es lóg¡co considerar que contextos en los que se encuentran 
aspectos cor:no p~breza, analfabetismo, atención médica inadecuada y 
falta de satisfacción en toda una serie de necesidades humanas, se 
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constituyen como negaciones de las posibilidades de desarrollo humano. 

Por ello, no sólo se necesita potenciar a las personas para alcanz.ar 
mayores grados de libertad y autodeterminación, sino también se necesita 
promover cambios en los contextos que impiden el desarrollo humano. 

Apuntes sobre el desarrollo nacional 

La evoluc~ón histórica de nuestro país refleja como principal carac~rísti~a 
la ausencia de un proyecto de Estado nacional que sea capaz de I?clurr 
a todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Esto significa la creación. de 
un estado excluyente y de formas de producción basadas en la explotación 
de grandes números de la población (especialmente indígena), creando 
~obre~~' discriminación, explotación y exclusión estruc~rales. Es!a 
sttuaeton de empobrecimiento y violencia estructural, ha st~o la matriz 
de lucha~ y p~gnas entre los diferentes grupos sociales, marufestándose 
en una htstona de violencia política. 

El origen de los conflictos en Guatemala, se encuentra en el desigual 
reparto de los medios de producción (especialmente la tierra) y la falta 
de integr~ción social de la mayoría de la población de origen indí&ena. 
Un caso smgular sería la alta concentración de la propiedad de la tie~ra 
en manos de una oligarquía agraria, que ha dado como resultado .ampl~as 
capas de campesinos condenados a niveles de pura supervivencia. 

El modelo de desarrollo excluyente significa condiciones de pobreza Y 
extrema pobreza para la mayoría. De acuerdo a d~tos para el2004, oel 
porcentaJe de personas de un estrato socioeconómtco alto es del 3.2 %, 
mientras que el porcentaje de personas de un nivel bajo ~s del 32.~% Y 
el de personas de un nivel bajo extremo es de 28.8%. S1 se combn~an 
ambos porcentajes, se concluye que hay más de un 50% de la pobla~tón 
guatemalteca que es pobre o extremadamente pobre. En tér~mos 
absolutos, esto significa que hay más de 6 millones Y medio de 
guatemaltecos en estos niveles (ver PNUD 2006: 95). 

Esto se traduce en la idea de que Guatemala es un país en ~onde 
pre~alecen las injusticias sociales, culturales y económic.as. Un pats qu¡, 
debido a las condiciones concretas de su historia, prodUJO un modelo e 
desarr~llo dependiente, que en la práctica está su:pedi~ado a la~ grand~s 
potencias, un país que se apoya en la cooperación mternac10nal Y _a 
deud~ externa para impulsar acciones de ."desa~rollo", un pais 
desarticulado en donde las diferencias económico sociales son agudas. 

Existe una innegable discriminación de los pueblos maya, garífuna Y 
xinca. Aproximadamente 40% de los indígenas viven en extrema pobreza 
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constituyen como negaciones de las posibilidades de desarrollo humano. 
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y cerca de 80% son pobres (de acuerdo al informe citado). En. algunas ~~ 
áreas del país, especialmente en las zon~s. rurales, la. mayo na de los 
ciudadanos que no tienen acceso a servicios tan básicos como agua , 
potable o cuidados de salud básicos, son miem?ro~ de las comu~ida~es 1 

indígenas. Este sector poblacional padece los Indices de alfabettzación . 
y de ingresos más bajos de la sociedad guatemalteca. ; 

En relación a la educación, se tiene que Guatemala tiene una calificación 
de 0.66 mientras el promedio de América Latina y el Caribe es de 0.87. 
El analfabetismo todavía se encuentra en un 24.9%, promedio que llega 
hasta un 47.2% para mujeres indígenas. La inversión que se hace en 
educación es también muy escasa en comparación con otros países de 
la región. El porcentaje del Producto Interno Bruto destinado a educación 
es de 2.5% para 2002, mientras que para Costa Rica es de 5.1% y para 
Bolivia es de 6.3% (PNUD 2005: 150). 

Las niñas están en mayor desventaja que los niños debido a que la 
inversión en su educación se considera como un desperdicio porque las 
niñas se casan jóvenes y viven con la familia de su esposo. Igualmente, 
los jóvenes indígenas reciben menos educación y comienzan sus 
acti:Vidades económicas a muy temprana edad. Muchos trabajan en la 
agncultura y en actividades mal remuneradas del sector informal. La 
inequidad en el sector educación se señala entre las más impactantes, 
pues ~pide a cientos de miles d~ guatemalte~os y guate.ma~tecas aportar 

1 y p~rtic1par en el desarrollo social y econórmco comun1tano, regional y 
nacional. 

Otro indicador problemático se refiere a todo lo relativo al área de salud. 
El ac~eso a los servici?s ~s limitado para los sectores más pobres y 
especialmente para los Ind1genas, que recurren en un porcentaje mucho 
más alto (43.7%) a la atención dentro del hogar a los problemas de salud. 
Esto se debe a la pobreza o dificultad de acceder a otro tipo de servicio 
de salud por vanos factores. Otro dato que refleja la situación en esta 
área es la esper~a de vida que es de 67.3 años, lo que sigue siendo una 
e(~~t~~~0d5~ VIda por debajo de la media de la región latinoamericana 

, 188). 

La distribución, d~sigual de bienes, servicios y oportunidades en salud 
es otra caracte~I~tica que evid.e~cia ~1 modelo de desarrollo excluyente, 
~o cual s~ manifiesta en el déficit de Infraestructura adecuada (siendo el 
a~e~ occidental Y ?el. norte las que ~enos acceso a servicios tienen), los 
~Istintos grupos etnícos, la población del área rural y quienes menores 
Ingresos obtienen, presentan menores índices de acceso a la salud. 

Ante este panorama, son desafíos fundamentales la lucha contra la 
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pobreza y el fomento del ingreso con mayor equidad a través del 
fortalecimiento de las personas, la organización social, la capacitación 
y la orientación social y administrativa. 

Desarrollo Comunitario 

Aun cuando las condiciones nacionales sean fuertemente desfavorables 
y exijan esfuerzos nacionales de transformación, es posible considerar 
que existen espacios de desarrollo para las comunidades que, 
eventualmente, permitan mejores condiciones de existencia para u.n 
número significativo de personas. Además, las capacidades de incidencia 
son mucho más fuertes en este nivel, por lo tanto, resulta importante 
hacer algunas consideraciones al respecto. El desarrollo comunitario se 
puede entender de la siguiente forma: 

uun modelo a través del cual se busca nivelar de forma dinámica e 
interrelacionada y armónica los componentes esenciales del Desarrollo 
Humano de los habitantes de las comunidades con la finalidad de 
mejorar la calidad de vida a partir de potenciar la autosuficiencia 
local y aprovechando las ventajas que les proporciona el entorno en 
cuanto a bienes, servicios y recursos. 11 (Terry, G. 2002: 2). 

Por lo tanto, en este nivel, la clave para propiciar el desarr~ll? ca~ unitario 
está en la comunidad misma, incrementando su autosuficiencia. Esto se 
puede lograr a través de potenciar liderazgos y organización comunitaria 
que busque, activamente, la transformación del entorno y de las 
condiciones de su existencia. Vale la pena considerar que el desarrollo 
es posible si los vecinos asumen una actitud candente y crítica de la 
realidad o problemas por los que atraviesan y que manifiesten el deseo 
de salir de esa condición. 

Esto tiene como corolario que la imposición de terceras partes (condiciones 
externas) de modelos de desarrollo tiende a no func.ionar, pue~ los 
proyectos de desarrollo que se implementan en las comurudades reqweren 
que los principales actores se apropien de los proyectos para darles 
sostenibilidad a mediano y largo plazo. 

Indicadores de desarrollo10 

l. Fortalecimiento de organizaciones comunitarias que bus~an la 
transformación de las condiciones de la comunidad. 

2. Ejecución de proyectos sociales (salud física y me.ntal, ~ducación, 
vivienda, recreación, posturas teológicas) y productivos (Impulso de 

10 Estos indicadores se proponen como resultados de discusiones a lo interno del Equipo de Salud Mental. Aunque su 
carácter es provisional, permiten avanzar en la reflexión. 
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la agricultura, comercio, industria, turismo, artesanías, etc.). 
3. Generación de condiciones de producción para el autoconsumo 

alimentario y el intercambio comunitario de productos agropecuarios. 
4. Acceso y mejoramiento de servicios básicos en salud, educación, 

recreación, vivienda, agua potable, energía eléctrica, drenajes, 
transporte, etc. 

5. Vinculación a redes de mercado de mediana rentabilidad, lo que 
genera un mejoramiento de los ingresos y una distribución que 
no genere más desigualdades. 

6. Mejoras en las condiciones de comunicación entre las que se incluyen 
carreteras, sistemas electrónicos (teléfono, radio, televisión, Internet), 
medios impresos (periódicos, revistas, libros), redes, idiomas en los 
que se puedan entender, alfabetización y voluntad y capacidad de 
comunicar (lo que implica tacto, diplomacia, voluntad de escuchar y 
no sólo hablar). 

7. pesarrollo, promoción· y respeto a los valores, costumbres y posturas 
Ideológicas. 

8. Mejoramiento de la infraestructura desde la perspectiva integral de 
las necesidades comunitarias. 

9. Presencia de acción pública de manera permanente, eficaz, sistemática 
Y coherente con las distintas particularidades y necesidades 

comunitarias. 

11:1~1 La propuesta del paradigma de construcción y transformación 
cntica 

El paradigma de la construcción y transformación crítica puede entenderse 
como u.na ~ontribución al trabajo de los psicólogos sociales y psicólogos 
comumtanos, que se alimenta de diversas fuentes y la experiencia de 
~uchas p~rsonas. Esta propuesta orienta la reflexión de la experiencia 

e trabaJo del Equipo de Salud Mental de la ODHAG. 

Para Montero, la noción de paradigma se puede entender como 
11 

d~· ~n ~~delo o modo de conocer, que incluye tanto una concepción 
en 1 mdi~Iduo? sujeto cognoscente como una concepción del mundo 

gue es~e VIve y de las relaciones entre ambos. Esto supone un 
conJunto Sistemático de ideas y prácticas que rigen las interpretaciones 
a:erc~ de la actividad humana, acerca de sus productores ... de su 
genes1s y de sus efectos sobre las personas y sobre la sociedad y 

M
que

2
señalan modos preferentes de hacer para conocerlos ... (Monte;o 

. 004: 91). 1 

Esto implica la existencia de al menos tres elementos: 
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Un modo de conocer, que se asocia a una dimensión epistemológica11
• 

Una concepción del sujeto que se asocia a una dimensión ontológica. 
Ciertos modos preferentes para conocer, que se asocia a una dimensión 
metodológica. 

Usualmente, se han considerado estas tres dimensiones implicadas en 
el concepto de paradigma: la epistemológica, la ontológica y la 
metodológica. Sin embargo, Montero reconoce la necesidad de ampliar 
las dimensiones e incluir una dimensión ética y una dimensión política 
para complementar efectivamente el trabajo a realizar. 

La dimensión ética se refiere a cómo se concibe al Otro, que en este caso 
es uno de los sujetos activos en la producción del conocimiento, aunque 
tradicionalmente ha sido considerado como el objeto de conocimiento, 
y las relaciones de respeto hacia él. 

La dimensión política hace referencia a la finalidad del conocimiento 
producido, a sus aplicaciones y los efectos que pueda tener en la acción 
comunitaria. 

El planteamiento de las cinco dimensiones de este paradigma, parte de 
la idea que en todo proceso de construcción del conocimiento, estas 
dimensiones están implícitas, sean tomadas en cuenta por los sujetos 
de la investigación de manera candente o no. Define, por tanto, una 
visi?~ i.ntegral de dicho proceso superando la~ limitacione~ del modelo 
positivista, que centrado en una visión estática de la realidad borra al 
sujeto como ente activo de la generación del conocimiento: 

..... las cinco dimensiones de un paradigma (ontología, epistemología, 
metodología, ética y política) deben de verse como una suma 
integradora. Estas cinco dimensiones son consideradas en la 
psicología comunitaria como aspectos inherentes al pro~eso de 
construcción del conocimiento, que, de modo consCiente o 
inconsciente, están siempre presentes y marcan el modo de conoceru 
(Montero, M. 2004: 108). 

Este paradigma de transformación crítica reconoce conscienteme?~e que 
los seres humanos buscan la transformación activa de sus condiciones, 
que no son seres pasivos y que únicamente respondan a las condiciones 
de su. entorno. Una postura que ayuda a precisar e~ta idea es la qu~ 
mantiene el psicólogo Fernando González Rey qmen propone que . 

11el objeto de investigación de la psicología es un sujeto activo 

11 Posteriormente se darán breves definiciones de cada uno de estos elementos. 
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y reflexivo, no un mero agente de respuestas definidas por el tipo 
de estímulo que se presente ante él. Por tanto, el individuo 

estudiado es sujeto del propio proceso de comunicación dentro del 
cual se constituye como objeto de estudio de la psicología, cuya 
motivación resulta esencial para garantizar su implicación en el 
proceso. La falta de implicación del sujeto estudiado en la 
investigación, el diagnóstico, o cualesquiera actividades profesionales 
de p~icólo~o, puede conducirlo a una expresión totalmente formal, 
que Invahde las posibilidades de utilización de la información 
producida por éV' (Gonzáles, F. 1997: 149). 

De este párrafo es necesario resaltar las siguientes ideas: 

a) La construcción del conocimiento no es el resultado de un agente 
externo ~ob.re un sujeto pasivo, que sería considerado como "objeto 
de conocimiento". La construcción del conocimiento es el resultado 
de. un proce.so, donde el sujeto-objeto se define ontológicamente y 
epi~temológicamente, como constructor del conocimiento de su 
reahdad, en un diálogo con otros saberes. 

b)D~cho proceso de construcción de conocimiento tiene una naturaleza 
hist?n.ca, de tal ~uenta su complejidad, contradicciones y 
:mbt~edades. _E~ dicho proceso histórico, lo subjetivo y lo objetivo 

d~ arttiócu~an orgarucamente y no pueden ser vistos como elementos 
ICO ffilCOS. 

e) ~l suj~to de investigación, en tanto sujeto activo de la realidad histórica, 
esp I.ega una praxis que se mueve en un contexto determinado, 

aprOJ?Iándo~e la realidad desde la subjetivización de la misma, en una 
práctica social concreta. 

Dimensiones del paradigma 

A continuación se ex 1· b · · d paradigma d P Ica~ revemente las distintas dimensiones el 
consideracione~ construcción Y transformación crítica y algunas 
a p li e a das a 1 áqu~ ~e desprenden de la reflexión sobre esas dimensiones 

m Ito del proyecto de Reparación Psicosocial. 

Así mismo se propone fl . . 
las declar~ciones d ~na. r~ exión sobre los objetivos del proyecto y 
sección funcionará e pnncipiOs para enriquecer es~e segmento .. Esta 

'entonces, como un marco normativo que permite el 
~?n~~sted~ntre ~n debder

1
ser y 1~ práctica concreta (los conceptos de las 

Is as ImensiOnes e paradigma y la evaluación que se hace de cada 
uno de ellos en el proyecto de Reparación Psicosocial. 
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Dimensión outológica 

Concierne a la naturaleza y definición del sujeto cognoscente, 
enfatizando las relaciones entre los investigadores y los sujetos de la 
comunidad como sujetos constructores del conocimiento. Parte del 
reconocimiento histórico y procesal de la realidad, planteando la ~ategoría 
de actor a la comunidad en la construcción de su propia reahdad. La 
comunidad no es un ente pasivo en un proceso de acompañamiento 
psicosocial, sino un actor que toma decisiones en la resolución de sus 
problemáticas. 

~n lo.s aspectos ontológicos relativos al proyecto, se d:be a~alizar la 
Identidad de los sujetos participantes del proyecto, es decrr, qu~énes son, 
cuáles son sus características y condiciones. 

Pese a las diferencias que el contexto y las características id.iosinc!áticas 
puedan producir, los participantes de los grupos de reflexión as1 c~mo 
los promotores voluntarios tienen algunas características .compartidas. 
Las más sobresalientes se refieren al perfil socioeconómico.y cultural 
que comparten en buena medida. Estas características se denvan de las 
situaciones del contexto que ya han sido desarrolladas en el apa~tado 
correspondiente, pero que aquí adquieren concreción en los sujetos. 

Aun.q~e no se poseen datos estadísticos, el conocimiento. de .los 
participantes del proyecto permite hacer una sol!l~ra ~aractenzac~ón~ 
que en todo caso, estaría sujeta a una venficación postenor. 

· Sujetos empobrecidos, con ingresos muy bajos, ubicados en los niveles 
de pobreza y pobreza extrema. . . 
\ersonas con bajo nivel educativo (primaria pnnctpalmente) Y personas 
sm ningún tipo de educación formal, analfa~etas. . . 
Profesiones ligadas a las actividades primanas (agncultura, trabaJOS 
manuales). 
Católicos en su gran mayoría. . 
Indígenas de los diversos grupos mayas y ladinos pobres. 
Residentes de áreas rurales. 
Víctimas directas o indirectas de la violencia política suscitada en el 
Conflicto Armado Interno y de la violencia actual. 

L~ excepción a esta caracterización es una parte de la pobl~ción que 
atiende el EPL de la Arquidiócesis de Guatemala,.que son residente~ de 
áreas urbanas, ladinos, tienen un nivel de educación mayor, se ~ed1can 
a otras actividades (incluyendo el comerci.o informal), y no sufr1eron de 
manera tan intensa la violencia del Conflicto Armado Interno, aunque 
pueden sufrir de la violencia delincuencia! actual de forma más aguda 
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y reciben los efectos de la violencia estructural que el sistema gener?. 
No obstante, su nivel socioeconómico también es bajo y en su mayona 
son católicos. 

La caracterización realizada, muy general, permite dar cuenta qu~ se 
está trabajando con poblaciones en condiciones de exclusión debida, 
principalmente, al nivel económico, la pertenencia a un grupo maya Y 
su procedencia rural (situación que se agrava en el caso específico de las 
mujeres). 

Estas observaciones ponen nuevamente de manifiesto la necesidad de 
realizar un trabajo que trascienda los aspectos relativos a la sanación Y 
la salud mental, que, con sus limitaciones, contribuya a los procesos de 
fortalecimiento al poder local y desarrollo comunitario. 

Por ~tra parte, la identidad de los Equipos Profesionales Local~~ se 
relaciona fundamentalmente con la actividad que realizan: facilitar 
procesos de sanación y salud mental en comunidades afectadas por el 
Conflicto Armado Interno y por exclusiones estructurales. 

Dimensión epistemológica 

Hace refe!e~cia a la relación entre los sujetos cognoscentes y los o~jetos 
de conocimiento. En esta propuesta, la dimensión epistemológica se 
observ~ desde ~a complejidad y la relacionalidad del conocimiento, lo 
q~e qutere decu q';le no existe un único sujeto de conocimiento, sino 
SUJetos en construcción del conocimiento, aunque desde diversos lugares. 

E~ concreto, existen varios espacios de saber que se generan. de~ de 
div~rsos a~tores Y que no mantienen, necesariamente, una comunicación 
Y vmculac1ón efectivas. 

~tr un lado .est~ el saJ:>er que se produce desde el ESM que incluye 
. gunas publicaciOnes (Informes semestrales anuales de la comisión de 

Sistematización de m · t . . ' . ' . . y reflex· ó d 1 ' . Oni oreo, y una Investigación) y la propia práctica 
como 1; n e .equipo. Se .considera que algunas reflexiones importantes 
del par:i>ropias ~~pótesis de reparación psicosocial y la consideración 
lo rada t:gma ~r!tico han surgido del ESM, aunque éste equipo no ha 

g ~sm\tir estos aspectos de manera adecuada a los equipos Y 
por supues o, a os participantes del proyecto. 

Otro. e~paci_o de conocim_iento, esta vez en el que se mezclan aspectos 
admirustrativos de suma Importancia para el proyecto, es el que se tiene 
con RCT, 1~ contraparte danesa. En este espacio el Equipo de Salud 
Mental discute aspectos de reflexión sobre los resultados 
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del proyecto y sobre sus aspectos administrativos (o reformulaciones 
para una nueva proyección del proyecto, que haría énfasis en los aspec.tos 
carenciales ahora detectados: fortalecimiento y desarrollo). La discusión 
entre ambas partes debería continuarse con los distintos equipos que 
trabajan en el proyecto, aunque existen ciertas dificultades como retr~sos 
en la comunicación y la transmisión de información que no contiene 
toda la riqueza inicial. 

El espacio de saber que cada EPL mantiene y que se refiere a las 
condiciones propias del contexto y las particularidades de c~da 
comunidad, así como el saber que dispone sobre la metodología y técnic~s 
empleadas, es otro espacio de suma importancia. Es, de hecho, el espa~Io 
de saber que se refiere a los aspectos metodológicos y técnico~ propios 
de la intervención. Este saber se traduce en informes periódicos Y en 
trabajos en las distintas comisiones. No obstante, es un saber que llega 
n:tucho más allá. Y aunque se tiene por ejemplo, un trabajo de 
Sistematización ya realizado, es importante considerar que este sab:r 
que se genera desde cada equipo no se conoce al detalle, lo cual sena 
muy importante si se quisiera replicar la experiencia12

• Además, es el 
espacio que se traduce en las acciones directas que realizan los EPL. Es 
con es~e saber que intervienen directamente ~on las pe_rso~as Y 
comumdades en las que se trabaja el proyecto. Implica las teonzac10nes, 
metodologías y técnicas específicas que se utilizan en el proyecto. 

Hay algunos espacios de socialización y construcción de la información 
entre el ESM y los EPL. Está la Red Interdiocesana de Salud !de~tal 
com~uesta por los siete EPL y el ESM, las Comisiones de ~istematización, 
Momtoreo y Gestión, acompañamiento y visitas de.los ~ntegrantes del 
~SM a los EPL y también hay canales de comumcaCión form~les e 
~nformales que los miembros van construyendo. En est_os espacios se 
mtenta comunicar los saberes generados desde cada eqmpo, aunque se 
han revelado insuficientes. 

Se tiene conciencia que no existe la suficiente comunicación de al~o~ 
aspectos del proyecto. Uno de los ejemplos más impor~antes ~a sid~ e 
conocimiento del ya mencionado modelo de rep~r~ción psicosoCial. 
Entre la variedad de razones que producen esta dificultad se pueden 
contar: 

El trabajo que cada equipo debe realizar y que deja poco tiempo a la 
reflexión y comunicación. . 
El modelo de cascada de información que se ha Implementado en el 

12 Se necesitaría que cada equipo tuviera la posibilidad de reflexionar ~ escribir su. experiencia en el pr~~~cto. 
Lamentablemente la exigencia de trabajo y las múltiples actividades que reahza cada equapo hacen que esta posabahdad 
tan importante, sea düicil de realizar. 

-23-



EXPERIENCIA DE TRABAJO PSICOSOCIAL CON GRUPOS DE REFLEXIÓN 

y reciben los efectos de la violencia estructural que el sistema gener?. 
No obstante, su nivel socioeconómico también es bajo y en su mayona 
son católicos. 

La caracterización realizada, muy general, permite dar cuenta qu~ se 
está trabajando con poblaciones en condiciones de exclusión debida, 
principalmente, al nivel económico, la pertenencia a un grupo maya Y 
su procedencia rural (situación que se agrava en el caso específico de las 
mujeres). 

Estas observaciones ponen nuevamente de manifiesto la necesidad de 
realizar un trabajo que trascienda los aspectos relativos a la sanación Y 
la salud mental, que, con sus limitaciones, contribuya a los procesos de 
fortalecimiento al poder local y desarrollo comunitario. 

Por ~tra parte, la identidad de los Equipos Profesionales Local~~ se 
relaciona fundamentalmente con la actividad que realizan: facilitar 
procesos de sanación y salud mental en comunidades afectadas por el 
Conflicto Armado Interno y por exclusiones estructurales. 

Dimensión epistemológica 

Hace refe!e~cia a la relación entre los sujetos cognoscentes y los o~jetos 
de conocimiento. En esta propuesta, la dimensión epistemológica se 
observ~ desde ~a complejidad y la relacionalidad del conocimiento, lo 
q~e qutere decu q';le no existe un único sujeto de conocimiento, sino 
SUJetos en construcción del conocimiento, aunque desde diversos lugares. 

E~ concreto, existen varios espacios de saber que se generan. de~ de 
div~rsos a~tores Y que no mantienen, necesariamente, una comunicación 
Y vmculac1ón efectivas. 

~tr un lado .est~ el saJ:>er que se produce desde el ESM que incluye 
. gunas publicaciOnes (Informes semestrales anuales de la comisión de 

Sistematización de m · t . . ' . ' . . y reflex· ó d 1 ' . Oni oreo, y una Investigación) y la propia práctica 
como 1; n e .equipo. Se .considera que algunas reflexiones importantes 
del par:i>ropias ~~pótesis de reparación psicosocial y la consideración 
lo rada t:gma ~r!tico han surgido del ESM, aunque éste equipo no ha 

g ~sm\tir estos aspectos de manera adecuada a los equipos Y 
por supues o, a os participantes del proyecto. 

Otro. e~paci_o de conocim_iento, esta vez en el que se mezclan aspectos 
admirustrativos de suma Importancia para el proyecto, es el que se tiene 
con RCT, 1~ contraparte danesa. En este espacio el Equipo de Salud 
Mental discute aspectos de reflexión sobre los resultados 

-22-

EXPERIENCIA DE TR,\BAJO I'SICOSOCIAL CON GRUPOS DE REFLEXIÓN 

del proyecto y sobre sus aspectos administrativos (o reformulaciones 
para una nueva proyección del proyecto, que haría énfasis en los aspec.tos 
carenciales ahora detectados: fortalecimiento y desarrollo). La discusión 
entre ambas partes debería continuarse con los distintos equipos que 
trabajan en el proyecto, aunque existen ciertas dificultades como retr~sos 
en la comunicación y la transmisión de información que no contiene 
toda la riqueza inicial. 

El espacio de saber que cada EPL mantiene y que se refiere a las 
condiciones propias del contexto y las particularidades de c~da 
comunidad, así como el saber que dispone sobre la metodología y técnic~s 
empleadas, es otro espacio de suma importancia. Es, de hecho, el espa~Io 
de saber que se refiere a los aspectos metodológicos y técnico~ propios 
de la intervención. Este saber se traduce en informes periódicos Y en 
trabajos en las distintas comisiones. No obstante, es un saber que llega 
n:tucho más allá. Y aunque se tiene por ejemplo, un trabajo de 
Sistematización ya realizado, es importante considerar que este sab:r 
que se genera desde cada equipo no se conoce al detalle, lo cual sena 
muy importante si se quisiera replicar la experiencia12

• Además, es el 
espacio que se traduce en las acciones directas que realizan los EPL. Es 
con es~e saber que intervienen directamente ~on las pe_rso~as Y 
comumdades en las que se trabaja el proyecto. Implica las teonzac10nes, 
metodologías y técnicas específicas que se utilizan en el proyecto. 

Hay algunos espacios de socialización y construcción de la información 
entre el ESM y los EPL. Está la Red Interdiocesana de Salud !de~tal 
com~uesta por los siete EPL y el ESM, las Comisiones de ~istematización, 
Momtoreo y Gestión, acompañamiento y visitas de.los ~ntegrantes del 
~SM a los EPL y también hay canales de comumcaCión form~les e 
~nformales que los miembros van construyendo. En est_os espacios se 
mtenta comunicar los saberes generados desde cada eqmpo, aunque se 
han revelado insuficientes. 

Se tiene conciencia que no existe la suficiente comunicación de al~o~ 
aspectos del proyecto. Uno de los ejemplos más impor~antes ~a sid~ e 
conocimiento del ya mencionado modelo de rep~r~ción psicosoCial. 
Entre la variedad de razones que producen esta dificultad se pueden 
contar: 

El trabajo que cada equipo debe realizar y que deja poco tiempo a la 
reflexión y comunicación. . 
El modelo de cascada de información que se ha Implementado en el 

12 Se necesitaría que cada equipo tuviera la posibilidad de reflexionar ~ escribir su. experiencia en el pr~~~cto. 
Lamentablemente la exigencia de trabajo y las múltiples actividades que reahza cada equapo hacen que esta posabahdad 
tan importante, sea düicil de realizar. 

-23-



EXPERIENCIA DE TRABAJO PSICOSOCIAL CON GRUPOS DE REFLEXIÓN 

proyecto. 
· Información que no se ha querido/ podido transmitir. 

Los espacios de saber están más o menos compartimentados y no ha 
existido una comunicación entre ellos que permita la coordinación más 
adecuada del ESM y la retroalimentación que la práctica de los EPL 
podría efectuar. 

En función del objetivo de contribuir a reparar el tejido social, el saber 
más im~o:tante se ubica a nivel de los promotores y los participantes 
de las distintas modalidades de intervención, incluyendo los grupos de 
reflexión. ¿Y cuál es el saber que se produce en los espacios de la 
comunidad? 

Se tiene un panorama .muy incompleto sobre el sabe~ que el P.royecto 
produce en la comunidad. No obstante hay cierta Información que 
permite considerar algunos aspectos. 

La inv~stiga~ión ya mencionada sobre 11 Significado del trabajo de 
reparación psicosocialu apunta a que se ha contribuido a generar al~nos 
saberes nuevos que van contra el sentido común de cada comunidad. 
Hasta qué .gra~o se ha logrado penetrar en las comunidades no se conoce. 
Pero ~ay Indica~ore~ de que, para los participantes de los grup~s de 
reflextón, la expenencta ha sido significativa en cuanto a cómo se perciben, 
có~o se relacionan con la familia y círculos próximos, etc13

• Es muy 
pro Jble que la participación en el proyecto haya tenido como uno de 
tus ectos, la ca-creación de una nueva sensibilidad en algunos aspectos. 

as relaciones de género pueden ser un ejemplo claro de esto. 

No ob~tante, ~e hace casi imposible conocer cuál es el saber que. las 
~muru~a~es tienen. Esto requeriría un trabajo específico de investigación. 

1 an existido algunos intentos de aproximación como el sugerido para 
:ycuodmpf_o~ente de fisioterapia, de investigar las formas tradicionales de 

a ISica que se prod 1 · · den las pos·b·r d ucen en as comurudades, pero que tra.scie~ 
I 

1 I ades de realización del eje de investigación. 

Más aún, se neces·t 
las comunid d I a que los espacios de reflexión que se producen en 
las condicio a es puedan servir como elementos de transformación de 
estos espaci~es existent~s. Es decir, que el saber que se pueda crear desde 
existencia. s sea praxis Y permitan crear condiciones más humanas de 

° Como se insistió en la investigació · d . 
Ha mu"eres ue han salid n ya ~Ita a, uno de los espacios más sugerentes podria ser el de traba¡o de género. 
qu! det>! y noqdebe hacer 1: :~~/ortalecldas del trabajo del proyecto, oponiéndose a ciertas visiones y valores sobre lo 
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Dimensión metodológica 

La construcción del conocimiento y la transformación de la realidad, 
se posibilita con una metodología eminentemente participativa, dialógica 
y transformadora. 

Los métodos no son rígidos, sino cambiantes, de acuerdo a las necesidades 
Y problemas encontrados en la comunidad e involucrados/ as en el 
autoestudio de su realidad. 

Haciendo la reflexión sobre este aspecto, se puede indicar 9ue n? existe 
un modelo de intervención, si por tal se entiende una práctica articu.lada 
por un principio o principios orientadores de los q~e se denven 
c?rresp~ndientemente procedimientos y técnicas específicas, ~e ~orma 
Sistemática y coherente. Existe un conjunto de técnicas y procedimientos 
9ue. se han ido validando por la experiencia práctica y que, ~o m~ se ha 
mdicado, se originan en fuentes diversas tales como la dmámica de 
grupos y la educación popular, entre otras. 

Lo que. existe es un modelo explicativo o conceptu~l (lo 9ue s~ ha 
denominado en este trabajo como Modelo de R~parac1ó~ Psicosocial), 
del cual se han derivado algunos elementos de mtervenc1ón, pero que 
no cuenta con un desarrollo de métodos y técnicas propio 0? ~ual 
tampoco tiene que ser necesario), que se articula por los grandes.obJ~tivos 
que se propone, es decir, su contribución a los procesos comu~tanos de 
~anación, .fortalecimiento y desarrollo. No obstan~e, en la reabdad de la 
IntervenCión, hay una utilización práctica de vanas teorías, métodos Y 
técnicas, lo cual puede deberse al respaldo de la efic~cia que han 111:o~trado, 
por f.alta de un marco integrador, por las capacidades y ~a~1hdades 
propias de cada EPL, por una realidad que presenta caracten~tica~ tales 
que debe ser abordada de diversas maneras o por una combmación de 
estos tres factores. 

Pero además no existe una condición esencial para desarrollar 
coherentem~nte el modelo explicativo qu~ s~ denomina com? ~od~~ 
de Reparación Psicosocial: falta el conocimiento y la apropiaCiód 

1 dicho modelo por parte de los sujetos ejecutores del mismo. Dicho,mo f 0 

se encuentra como una referencia más bien lejana para la mayona ~e. os 
sujetos de la intervención. Y al fallar el conocimiento Y la apropiaCión 
del modelo, las acciones se han encaminado a la sanación Y a los aspectos 
relativos a la salud mental tocando el fortalecimiento Y el desarrollo de 
maner~ más esporádica ~ con men~r con?istencia. Au!'que se han 
producido acciones y efectos en estas dtmensiOnes,. no h~ sido re~~lt.ado 
de una intencionalidad y prácticas consecuentes, sistemáticas Y dingtdas 
específicamente a estos aspectos. 
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Además, la orientación y formación académica del ESM y los EPL, 
explican que los referentes teóricos y metodológicos utilizados provengan 
~e 1~ psic?logía,.la pedagogía y otras ciencias afines, lo que posiblemente 
hmlta onentac10nes y una práctica que intencionen de manera más 
decidida el fortalecimiento y desarrollo14 • 

En los aspec~os estrictamente metodológicos, se observa que los distintos 
EPL ~an ':ahdado sus métodos y técnicas de intervención en la práctica. 
La diversidad de técnicas de animación, de discusión, alternativas, etc., 
parten de los con?cimi7ntos efectivos de los EPL para ser puestos a 
prueba e~. la práctica. Dichos métodos y técnicas tienen ya varios años 
de ser utilizados y han comprobado su efectividad para los objetivos a 
los cuales tienden. 

Sin embargo, esto también tiene que ser valorado cuidadosamente. Las 
personas m~estran mu~ho aprecio por el esfuerzo e interés de los EPL 
al ~:sempenar su tr~ba)o. Pero no deja de ser posible pensar que falta 
unificar métodos y ~ecrucas con algunos principios organizadores claros 
Y coherentes. Por eJem~lo, se piensa particularmente en los objetivos Y 
métodos. que la educaci~n popular propone y que permiten un grado 
d~ reflexión sobre la realidad que permitiría la acción para transformar 
dicl~ti~ realidad, cuestión que toca aspectos de naturaleza esencialmente 
poI ca. 

Los métodos de trab · d de tod 1 . aJo no ayu an a concretar el papel transformador 
os os SUJetos que intervienen en este proceso. 

Existe una visión lim't d · 1 al h . I a a en cuanto al conocimiento de la reahdad a 
f~~~ ó a Sido construida colectivamente. Esto se manifiesta como una 
educa~~ . n en cuanto al conocimiento y manejo de métodos y técnicas de 
autocrí~~ ~o¡'1~lar, amarra~o esto a la dificultad para tener una visión 
que los métodos;~~ los SUJetos ejecutor~s del proyecto realizan; por lo 
las necesidades y p Wás 0 menos estáticos y no se pueden adaptar a 
y problemas que, c~m~~a~:n~ontrado~ ~n la comunidad (necesidades 
más social y comunita . ) VIsto, se dingen a aspectos de naturaleza na. 

Dimensión política 

El carácter y finalidad del conoci · . b' d 
aplicación y efectos sociale nfi miento producid~, .su ám Ito. e 

s, co gura la naturaleza politica de la acción 

11 Ya se ha argumentado lo suficiente en tomo al hecho de ue h · . . . 
grupos que se han investigado. Se ha de insistir que en b j1 ay tnd1cadores de fortalec1m1ento y desarrollo en los 
Psicosocial) las actividades del proyecto se han centradase a ,modelo. propuesto (en este trabajo, el Modelo de Reparación 

' o en a sanac1ón. 
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comunitaria. Identifica como categoría clave, el poder y sus diversas 
implicaciones en el proceso comunitario, tanto en la dinámica interna 
de la comunidad, como de los otros ámbitos de la realidad: local, 
municipal, nacional e internacional. Se entiende el proceso de 
parti.c~pación de la comunidad como un proceso desalienante Y 
movihzador de la conciencia (esta participación ya es una forma de 
construcción de ciudadanía). 

lntenciona, por lo tanto, la construcción de condiciones para la 
transformación de la realidad partiendo del protagonismo de la 
comunidad, en tanto actor que padece las asimetrías. 

Pes: a las diversas opiniones que se puedan encontrar en los .distintos 
eqmpos o ~n los mismos participantes del proyecto, el trabaJO qu~ se 
reahza tiene una orientación política clara y expliCita. 

Se ~abaja. con poblaciones víctimas15 del Conflicto Armado Inter:to.o de 
la VIolencia en general, para generar procesos de sanación, fortaleclffilento 
y desarrollo. 

Como se quiera ver, dicho objetivo tiene una voluntad política manifiesta 
en cuanto se opone a las prácticas de violencia polític~ que des~e el 
Estad? ~e generaron y busca contribuir a la construcció~ ~e. meJores 
condicione~ de existencia, lo que incluye la posibilidad. de 
transformaciones en las relaciones de poder que se producen a ruvel 
personal, grupal y comunitario16• 

Se .trabaja desde la categoría de reparación psicosocial que contien:. ya 
la I~ea de que existió una ruptura, una negatividad que afectó el teJido 
SOCI~l. .o~ hecho, el proyecto de reparación psicosocial se pensó desde 
sus Inicios como una devolución del Informe Interd10cesano de 
Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI-, que documenta las 
múlti~les y masivas violaciones a los Derechos Huma~os que ~1 Estado 
Y sus Instituciones principalmente, llevaron a cabo sistemáticamente 
durante el Conflicto Armado Interno. 

El proyecto quiere contribuir a reparar el daño que continúa pr?ducien~o 
efectos en la subjetividad individual y colectiva de la po.blación. La via 
que se propuso para efectuar la contribución fue el menciOnado modelo 

15 Pueden existir algunas objeciones fáciles en torno a la utilización del concepto de vfctima. Se comp~ende .quf en 1~ 
intervención directa se está trabajando con personas afectadas pero sobrevivientes del ~Al o de la VIOl~no~, ~~~ 
~emuestra los recursos que tienen y la voluntad que como personas y miembros de un colectivo.con .referenoas Slm f 
Importantes tienen. No obstante aqul se hace referencia a la definición de vlctima como un sureto mocente que su re un 
~año (Ver Mardones, J. & Mate, R. 2003: 100 y ss.). . . . . · · 
• Estas transformaciones pueden darse en relación a cualquier práctica ~e pod~r ~u e mcluya eJ~rciCIO de dom~act?n, 

como la o~r~ión patriarcal y masculina, la explotación económica, la creaoón de significados que alimenten la dommac1ón 
y las cond1c1ones propiamente políticas. 
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de reparación psicosocial. El problema, como se ha venido insistiendo, 
es que el énfasis en la sanación no permite llegar a la contribución que 
también se pretende hacer sobre el bienestar de la población, que 
necesariamente debe contar con los elementos de fortalecimiento y 
desarrollo, dimensiones que en las condiciones del contexto, son también 
políticas, que incluyen ejercicio del poder (resistencias, transferencias). 

Otro, ~specto es si los equipos que trabajan en el campo tienen concie!lcia 
explícita del caráct~r p~lítico de su actuación, si las prácticas que reahzan 
están ~cordes a la finalidad política del proyecto o si dentro de los marcos 
de acción.en los que se encuentran, espacios de iglesia y por supuesto 
lo~ espacios de las comunidades, pueden ejercer un tipo de acción 
Orientada a as~ect?s.políticamente significativos, es decir, que incluyan 
asp~ctos del eJercicio del poder en cualquier área o dimensión. de ~a 
realidad. ~s pro~~ble además, que existan distintos niveles de conciencia 
sobre la dimens10n política de la intervención. 

Por. último, es necesari? considerar que desde este proyecto no h~ si~o 
posib!e alcanzar a trab~Jar con estructuras políticas de poder co~uru~ano, 
por ~Jemplo las alcaldias. Desde luego, esto tiene diversas exphcac10nes 
que ~~luyen el alc~~e efectivo del proyecto y aspectos del po~er local 
que dificultan la partiCipación debido a diversos vicios políticos existentes. 

Dimensión ética 

Se remite a la d f · · lt . d e IniCión de la comunidad y sus integrantes como 
a en. a~es totalmente legítimas en el proceso de construcción Y 
con~ex:to. de la realidad. Reconociendo su propio proceso, necesidades 
Y su Jehvidad, por tanto, siendo sujeto en dicho proceso. 

- La comunidad no es una simple fuente de conocimiento, sino 
~~tor con plena participación del proceso de conocimiento. 

- co~promiso del agente externo con el proceso de la 
co~uru?ad, en tanto actor popular que padece las diversas 
asimetnas (explot ·ó ·, · d" · · ·ó ) aci n, opresion, exclusión y Iscnminaci n . 

El aspecto ético de la · t . . 1 
aspecto político El b!l ~rvención está fuertemente relaciOnado con e 
ambiciosa habl~ d 0 Je~vo. del que parte el proyecto, en su parte más 
afectado por el C~Ico~triburr a la reparac~ó~ del tejido so~ial que resultó 

d . ' a emás de las condiciones de dominaCión que se 
repr? tuce~ó a ~Ivel personal y colectivo. Esto quiere decir, que existe 
una ~n enCI n e p~oducir otras posibilidades en comunidades que se 
pue en caractenzar como empobrecidas y discriminadas. 

El problema que se advierte en esta dimensión es la dificultad de operar 
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efectivamente como una contribución que potencie a los participantes 
como sujetos, capaces de actuar autónomamente, creando autoestima e 
integración personales y colectivas. En algunos momentos, las intenciones 
que se tienen al respecto, pueden resultar difíciles de realizar en la 
práctica. 

Esta dificultad se produce desde diversos lugares, entre ellos, la dificultad 
par~ remontar aquellos aspectos de la propia historia de los sujetos que 
se Inserta en una lógica de dominación y que no fomenta la 
autoproducción de los sujetos. Esto puede observarse en los pro~lemas 
que tienen los miembros de los equipos en dejar ciertas concepciones Y 
pr~cticas de tipo asistencialista y paternal, aun cuando esto vaya co!ltra 
la mtención manifiesta de quienes las realizan, y también en la actitud 
muy .frecuente de las personas y grupos de la comunidad, de ~sperar 
recibir beneficios materiales y económicos, de una forma muy chentelar 
Y que no los potencian como sujetos. 

Por último, el matiz ético propio que adquiere el proy~cto~ es que en 
todo~ los niveles de participación, tanto a nivel de las U:stitucio.nes como 
las diferentes Diócesis, así como la ODHAG, los propios e.quipo~ Y. las 
comunidades donde se desarrolla el proyecto, hay un sentido rebgt?so 
permanente, ligado a la pertenencia a la Iglesia Católica y la opción 
preferencial por los pobres. 

II.IV Reflexiones sobre los grupos 

El grupo 

La realidad de la experiencia grupal es plural y se dice de muchas fonnas. 
La experiencia cotidiana que se tiene sobre los distintos g:¡:upos humanos 
es fu~rtemente variable y se ha resisti~o a ser conc~ptuahzada de fonna 
pr~cisa y que pueda abarcar las distintas modalidades de grup~ que 
existen, así como las diferencias producidas e~ cuant.o a or~ge~, 
funcionamiento, efectos, etc. No obstante, es necesario as~ u~ cntene~ 
que permita considerar y evaluar las acciones y el funciOnamiento d 
grupo. 

Al hacer un recorrido de distintas teorías sobre el grupo, se advierte/a 
tendencia a centrar la vista en los aspectos más individuales:>; forma.es 
de los grupos. En parte, esta tendencia se origina~ la postura Ide?l~gtca 
de la psicología (fuertemente individual) y también en las condiciones 
de investigación que han generado las teorías grupales Y qu~ s.e han 
centrado en el examen de grupos pequeños, empeñados en obJe~vos Y 
tareas artificiales y con mucha frecuencia, compuestos por estudiantes 
de universidades estadounidenses o europeas. Es por ello que más que 
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de reparación psicosocial. El problema, como se ha venido insistiendo, 
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con~ex:to. de la realidad. Reconociendo su propio proceso, necesidades 
Y su Jehvidad, por tanto, siendo sujeto en dicho proceso. 
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aspecto político El b!l ~rvención está fuertemente relaciOnado con e 
ambiciosa habl~ d 0 Je~vo. del que parte el proyecto, en su parte más 
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d . ' a emás de las condiciones de dominaCión que se 
repr? tuce~ó a ~Ivel personal y colectivo. Esto quiere decir, que existe 
una ~n enCI n e p~oducir otras posibilidades en comunidades que se 
pue en caractenzar como empobrecidas y discriminadas. 
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pr~cticas de tipo asistencialista y paternal, aun cuando esto vaya co!ltra 
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muy .frecuente de las personas y grupos de la comunidad, de ~sperar 
recibir beneficios materiales y económicos, de una forma muy chentelar 
Y que no los potencian como sujetos. 

Por último, el matiz ético propio que adquiere el proy~cto~ es que en 
todo~ los niveles de participación, tanto a nivel de las U:stitucio.nes como 
las diferentes Diócesis, así como la ODHAG, los propios e.quipo~ Y. las 
comunidades donde se desarrolla el proyecto, hay un sentido rebgt?so 
permanente, ligado a la pertenencia a la Iglesia Católica y la opción 
preferencial por los pobres. 

II.IV Reflexiones sobre los grupos 

El grupo 

La realidad de la experiencia grupal es plural y se dice de muchas fonnas. 
La experiencia cotidiana que se tiene sobre los distintos g:¡:upos humanos 
es fu~rtemente variable y se ha resisti~o a ser conc~ptuahzada de fonna 
pr~cisa y que pueda abarcar las distintas modalidades de grup~ que 
existen, así como las diferencias producidas e~ cuant.o a or~ge~, 
funcionamiento, efectos, etc. No obstante, es necesario as~ u~ cntene~ 
que permita considerar y evaluar las acciones y el funciOnamiento d 
grupo. 

Al hacer un recorrido de distintas teorías sobre el grupo, se advierte/a 
tendencia a centrar la vista en los aspectos más individuales:>; forma.es 
de los grupos. En parte, esta tendencia se origina~ la postura Ide?l~gtca 
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insistir ~n ciert?s aspectos de la dinámica interna y formal del grupo, es 
necesar1o cons1derar otros aspectos que permitan ubicar al grupo en su 
carácter social y relacional, dentro de un contexto particular. 

Se pueden proponer tres factores en la dinámica grupal (ver Martín
Baró, l. 1999). Estos factores serían: 

Identidad grupal 

Esta v~ria_ble conti_en~ dos aspectos. El primero sería el grado de 
formalización orgaruzativa, es decir, la estructuración del grupo. En todo 
grupo existe una organización que decide sobre los criterios de pertenencia 
en el grupo, sobre Ia regulación que se produce entre los miembros, etc. 

Este criterio comprende buena parte de las características de grupo como 
las normas, valores, roles que se dan al interior del grupo, que lo 
estructuran Y que además, le confieren identidad a sus miembros en 
tanto tales. 

Además, se consideran dentro de este factor, las relaciones que manti~ne 
el grupo con_ otros grupos. Aplicando esta idea a los grupos de reflexión, 
se debe decu que se mantienen relaciones débiles con otros grupos 
cot;nl;lnitarios como las familias de origen de los miembros, grupos 
rehg10sos, grupos políticos, etc. 

Si no existe~ :v~culos con otros grupos, entonces se tenderá a constituir 
grupos arhf1c1ales, que aunque tengan un funcionamiento int_er~o 
a~ecuado, no logr~án tener un impacto importante en la yid~ c?murutana 
e Inclus?, en la VI~a de sus miembros. Se vuelve un eJerciCIO cer;a~o, 
que no tiene coneXIones con otros procesos a nivel personal y comurutano. 

¡or último, este factor ~cluye la conciencia de pertenencia a un 9r~po, 
e~ cual no deb~ c?nfun~:hr~~ con la pertenencia a un grupo, es~o ultimo 
"d un_hecho obJetivo. S1grufica que el grupo adquiere relevancia para la 
~ 1entidad de las personas y los miembros del grupo se reconocen como 
a es. 

Poder grupal 

Otr? factor clave para entender la dinámica de los grupos y su importancia 
socia}~ es el .poder grupal. El poder no es una cosa que se tenga, sino una 
relac10n social, el poder se observa en la situación en la que se encuentra 
e~ grupo dentro. d~ su contexto. Hay grupos con mucho poder, por 
eJemplo! las asociaCI<?nes de comerciantes o ciertos grupos políticos, (no 
necesanamente partidos) y otros grupos que cuentan con poco poder, 
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es decir, que no pueden llevar a cabo los objetivos que se plantean o que 
dentro de una correlación de fuerzas, poseen poca relevancia. Esto 
implica que el poder que tienen los grupos, o que ejercen, se produce 
por los recursos que cuenten. Recursos que pueden ser de tipo material 
o simbólico, o con frecuencia, una mezcla de ambos. En todo caso, esto 
alude a la capacidad de los grupos de realizar los objetivos que se han 
trazado en un contexto social particular. 

Actividad grupal 

La actividad grupal se refiere al quehacer grupal: 

.. la ex.istencia y la supervivencia de un grupo human? d~pen~en 
esencialmente de su capacidad para realizar acciones s1gmf1cativas 
en una determinada circunstancia y situación históricas .. (Martín
Baró, l. 1999: 217). 

La activid~d grupal es esencial para determinar la naturaleza del ~upo. 
No es lo m1s~o un grupo que trabaja en función de mejo~ las cond1aones 
de~~ comun1~ad bajo principios y prácticas democráticas, que &Iupos 
pohhcos que Intentan cooptar la voluntad política de la comu~dad a 
tra~é~ de promesas de difícil cumplimiento. Si los grupos reahzan las 
actividades que trazan sus objetivos, el grupo usualmente tende~á a 
fortalecerse y cohesionarse. En el caso de que no puedan. realizar 
adecuadamente la actividad para la que se constituyeron, henden a 
desaparecer. 

Como se puede apreciar, las características de identidad, poder Y actividad 
gru~al_, remiten a otro tipo de conceptualización de grupo que las más 
tradicionales perspectivas psicológicas. En este. caso, sirven para 
comp~ender de mejor forma la actividad que reahzan los grupos de 
reflexión. 

Una visión política de la acción grupal 

Una de las tareas pendientes del trabajo conjunto ESM-EPL es el 
fortalecimiento comunitario. La estrategia de entrada del p~oyecto de 
Reparación Psicosocial fue centrarse en los procesos de sanación,.en los 
que se incluyen el trabajo individual que puede adoptar las modalidades 
de formación de promotores o la consejería individual. El enfoque 
colectivo estaba puesto en la atención de algunos grupos, en pocos casos 
terapéuticos, que se les llamó grupos de autoayuda y, generalmen!e, en 
los grupos de reflexión. Ninguno de estos grupo.s apuntó sus acciOnes 
a un trabajo de incidencia política o económica de forma clara Y 
contundente. A esta dirección se. enfoca este apartado: a proponer cómo 
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insistir ~n ciert?s aspectos de la dinámica interna y formal del grupo, es 
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Se pueden proponer tres factores en la dinámica grupal (ver Martín
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formalización orgaruzativa, es decir, la estructuración del grupo. En todo 
grupo existe una organización que decide sobre los criterios de pertenencia 
en el grupo, sobre Ia regulación que se produce entre los miembros, etc. 

Este criterio comprende buena parte de las características de grupo como 
las normas, valores, roles que se dan al interior del grupo, que lo 
estructuran Y que además, le confieren identidad a sus miembros en 
tanto tales. 

Además, se consideran dentro de este factor, las relaciones que manti~ne 
el grupo con_ otros grupos. Aplicando esta idea a los grupos de reflexión, 
se debe decu que se mantienen relaciones débiles con otros grupos 
cot;nl;lnitarios como las familias de origen de los miembros, grupos 
rehg10sos, grupos políticos, etc. 

Si no existe~ :v~culos con otros grupos, entonces se tenderá a constituir 
grupos arhf1c1ales, que aunque tengan un funcionamiento int_er~o 
a~ecuado, no logr~án tener un impacto importante en la yid~ c?murutana 
e Inclus?, en la VI~a de sus miembros. Se vuelve un eJerciCIO cer;a~o, 
que no tiene coneXIones con otros procesos a nivel personal y comurutano. 

¡or último, este factor ~cluye la conciencia de pertenencia a un 9r~po, 
e~ cual no deb~ c?nfun~:hr~~ con la pertenencia a un grupo, es~o ultimo 
"d un_hecho obJetivo. S1grufica que el grupo adquiere relevancia para la 
~ 1entidad de las personas y los miembros del grupo se reconocen como 
a es. 

Poder grupal 

Otr? factor clave para entender la dinámica de los grupos y su importancia 
socia}~ es el .poder grupal. El poder no es una cosa que se tenga, sino una 
relac10n social, el poder se observa en la situación en la que se encuentra 
e~ grupo dentro. d~ su contexto. Hay grupos con mucho poder, por 
eJemplo! las asociaCI<?nes de comerciantes o ciertos grupos políticos, (no 
necesanamente partidos) y otros grupos que cuentan con poco poder, 
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es decir, que no pueden llevar a cabo los objetivos que se plantean o que 
dentro de una correlación de fuerzas, poseen poca relevancia. Esto 
implica que el poder que tienen los grupos, o que ejercen, se produce 
por los recursos que cuenten. Recursos que pueden ser de tipo material 
o simbólico, o con frecuencia, una mezcla de ambos. En todo caso, esto 
alude a la capacidad de los grupos de realizar los objetivos que se han 
trazado en un contexto social particular. 

Actividad grupal 

La actividad grupal se refiere al quehacer grupal: 

.. la ex.istencia y la supervivencia de un grupo human? d~pen~en 
esencialmente de su capacidad para realizar acciones s1gmf1cativas 
en una determinada circunstancia y situación históricas .. (Martín
Baró, l. 1999: 217). 
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No es lo m1s~o un grupo que trabaja en función de mejo~ las cond1aones 
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tra~é~ de promesas de difícil cumplimiento. Si los grupos reahzan las 
actividades que trazan sus objetivos, el grupo usualmente tende~á a 
fortalecerse y cohesionarse. En el caso de que no puedan. realizar 
adecuadamente la actividad para la que se constituyeron, henden a 
desaparecer. 

Como se puede apreciar, las características de identidad, poder Y actividad 
gru~al_, remiten a otro tipo de conceptualización de grupo que las más 
tradicionales perspectivas psicológicas. En este. caso, sirven para 
comp~ender de mejor forma la actividad que reahzan los grupos de 
reflexión. 

Una visión política de la acción grupal 

Una de las tareas pendientes del trabajo conjunto ESM-EPL es el 
fortalecimiento comunitario. La estrategia de entrada del p~oyecto de 
Reparación Psicosocial fue centrarse en los procesos de sanación,.en los 
que se incluyen el trabajo individual que puede adoptar las modalidades 
de formación de promotores o la consejería individual. El enfoque 
colectivo estaba puesto en la atención de algunos grupos, en pocos casos 
terapéuticos, que se les llamó grupos de autoayuda y, generalmen!e, en 
los grupos de reflexión. Ninguno de estos grupo.s apuntó sus acciOnes 
a un trabajo de incidencia política o económica de forma clara Y 
contundente. A esta dirección se. enfoca este apartado: a proponer cómo 
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se puede conceptualizar el ~abajo grupal! bu~cand<;> que el grupo de 
reflexión se pueda convertir en una mtnona activa dentro de su 
comunidad. 

Desde la propuesta de una psicología de las minorías activas se plantea que 
un individuo o un grupo, cualquiera que sea su status o su poder o falta 
de poder, es capaz de ejercer influencia sobre la colectividad de la qu~ 
forma parte, siempre y cuando se cumplan tres condiciones (ver Moscovict, 
5.1996: 265): 

a. Optar por una posición propia visible. 
b. Tratar de crear y sostener un conflicto con la mayoría. 
c. Comportarse de modo consistente, significando el carácter 

irrevocable de la opción, de una parte, y el rechazo de un 
compromiso en lo esencial, de otra. 

En otras palabras, pasa de un estado de pasividad a uno de actividad 
iniciando un cambio de relaciones en la sociedad. Crear y sostener un 
conflicto es crear oposición donde antes no se veían problemas. O, ¿por 
qué no? reflexionar sobre aquellos fenómenos y procesos de la comunidad 
sobre los que ha caído el silencio. 

La minorí~, cuando se hace activa, posee sus propias posiciones, su 
marco, sus tdeas que propone como solución de recambio. Pero esto sólo 
se l?~a si se intenciona el trabajo de los grupos desde una perspectiva 
pohtica. Y no. es que las personas que intervienen desde fuera puedan 
lograr !a creactón de una organización efectiva, pero sí pueden contribuir 
a considerar esta opción como una posibilidad real para que el grupo 
busque y logre cambios en las condiciones de su entorno. Estos cambios 
p~e~en te~er in~idencia personal, grupal o comunitaria y afe~tar las 
dtstintas astmetrtas en las que se encuentren sus miembros. Un eJemplo 
person~l y grupal de este tipo de cambios es el que se produce cuando 
las ~UJeres adquie;en mayor autonomía respecto a las condiciones 
~atnarcales y machistas que son usuales en ciertas comunidades y que 
tienen referentes estructurales que afectan a toda la sociedad. 

Los grupos de reflexión 

Una d: las principales formas de intervención y, aparentemente, más 
sostenibl~ Y de l!'ayor pertinencia cultural dentro del proyecto de 
Reparación Pstcosoctal, es la de los grupos de reflexión. 

Los grupos de reflexión se pueden definir como, 
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.. espacios en los cuales las personas se reúnen con el fin de disc~tir 
y analizar un problema de la comunidad o, en ~rminos más amphos, 
situaciones vividas relacionadas con el Confltcto Armado Interno 
o la situación de Guatemala y así, plantear posibles alternativas de 
solución" (ODHAG, 2003: 45). 

El objetivo general de los grupos de reflexión es 11el crecimiento humano 
y el desarrollo integral de todos sus miembros en donde se promueve 
un verdadero espíritu de igualdad y fraternidad 11 (ESM, 2000: 5). 

Como objetivos específicos del trabajo que se realizaría dentro de estos 
grupos, se listaban los siguientes: 

Dar profundo sentido de pertenencia al grupo. . . . 
Promover la corresponsabilidad y plena partlctpaCió~ d: todos. 
Favorecer la promoción humana de desarrollo y de hberactón mtegral. 
Identificar ideales y compromisos idénticos. . 
Desarrollar la capacidad de escuchar, dialogar y reflex10~ar sob~e la 
realidad, adquiriendo un compromiso de transformación social a 
nivel personal y comunitario. 
Promover la defensa de los Derechos Humanos y ser forma~ora de 
hombres y mujeres constructores de una nueva soc1~dad. 
Promover y fortalecer una red de. relaciones sociales. 
Lograr un nuevo conocimiento de sí mtsmo y .de los demás. 

· Denunciar los antivalores de la sociedad y pronunciarse a favor de 
los Derechos Humanos del pueblo. 

También es propuesto un criterio de entrada al grupo, que consiste en 

"el interés y voluntad para escuchar y dia_log~r sobre. la :;alidad ~ 
problemática de su comunidad11 y como entena de salida. el grup 
toma la decisión 11 (ESM, 2000: 5). 

111. LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

111.1 Metodología 

En la presente investigación se cubrieron las siete zonas geográficas qule 
b 1 . p . · 1 pliando el proceso a a cu re e Proyecto de Reparación sicosocia , am . ) 

1 
p toral 

Arquidiócesis de Los Altos (Quetzaltenango Y Totorucapán' a ~~ rtos 
Social de Ixcán y el Vicariato Apostólico del Petén,lugar~s no ~u te "al" 
en la investigación sobre "Significado del trabajo de reparación pstcosoct 
de ODHAG, 2005. 

Las fases de trabajo para el desarrollo de esta investigación fueron: 
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se puede conceptualizar el ~abajo grupal! bu~cand<;> que el grupo de 
reflexión se pueda convertir en una mtnona activa dentro de su 
comunidad. 

Desde la propuesta de una psicología de las minorías activas se plantea que 
un individuo o un grupo, cualquiera que sea su status o su poder o falta 
de poder, es capaz de ejercer influencia sobre la colectividad de la qu~ 
forma parte, siempre y cuando se cumplan tres condiciones (ver Moscovict, 
5.1996: 265): 

a. Optar por una posición propia visible. 
b. Tratar de crear y sostener un conflicto con la mayoría. 
c. Comportarse de modo consistente, significando el carácter 

irrevocable de la opción, de una parte, y el rechazo de un 
compromiso en lo esencial, de otra. 

En otras palabras, pasa de un estado de pasividad a uno de actividad 
iniciando un cambio de relaciones en la sociedad. Crear y sostener un 
conflicto es crear oposición donde antes no se veían problemas. O, ¿por 
qué no? reflexionar sobre aquellos fenómenos y procesos de la comunidad 
sobre los que ha caído el silencio. 

La minorí~, cuando se hace activa, posee sus propias posiciones, su 
marco, sus tdeas que propone como solución de recambio. Pero esto sólo 
se l?~a si se intenciona el trabajo de los grupos desde una perspectiva 
pohtica. Y no. es que las personas que intervienen desde fuera puedan 
lograr !a creactón de una organización efectiva, pero sí pueden contribuir 
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.. espacios en los cuales las personas se reúnen con el fin de disc~tir 
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hombres y mujeres constructores de una nueva soc1~dad. 
Promover y fortalecer una red de. relaciones sociales. 
Lograr un nuevo conocimiento de sí mtsmo y .de los demás. 
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111. LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

111.1 Metodología 

En la presente investigación se cubrieron las siete zonas geográficas qule 
b 1 . p . · 1 pliando el proceso a a cu re e Proyecto de Reparación sicosocia , am . ) 

1 
p toral 

Arquidiócesis de Los Altos (Quetzaltenango Y Totorucapán' a ~~ rtos 
Social de Ixcán y el Vicariato Apostólico del Petén,lugar~s no ~u te "al" 
en la investigación sobre "Significado del trabajo de reparación pstcosoct 
de ODHAG, 2005. 

Las fases de trabajo para el desarrollo de esta investigación fueron: 
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• Guía inicial sobre los grupos de reflexión con los EPL. 
• Observaciones espontáneas y estructuradas de los grupos de reflexión. 
• Visita a la comunidad y trabajo grupal (mapa perceptivo17). 

• Guía sobre la metodología de los grupos de reflexión con los EPL. 

Estos _Pasos se llevaron a cabo en función de escoger los grupos de 
reflex1ó!l que serían observados y con los que se trabajaría el mapa 
perc~ptivo, de acuerdo al criterio de los propios EPL, lo que permite 
consid.erar que los grupos elegidos para la investigación .son los que ~an 
o~ten1do mayores avances, según opinión de quienes trabaJan 
directamente con ellos. 

Por otr~ parte, l~s.métodos de la observación y el ejercicio del mapa 
perceptivo, se e~1g1eron en función de evitar algunas respuestas muy 
?suales q~e los Inf~~antes ofrecen. A saber, el agradecimiento por la 
mtervencmn Y las d1ftcul~ades de señalar aspectos críticoS18• El supuesto 
e~ q~e. tanto la observación realizada por los investigadores, como el 
eJerc~ciO del mapa perceptivo, lograría obtener información que no se 
podna obtener a través del uso de entrevistas. 

Se debe indicar que aunque se intentó llevar a cabo toda la metodología 
pdropuelslta,l en 1~ práctica hubo algunas dificultades que impidieron 

esarro ara A título d · 1 1 D'ó ·s d L y¡ · e e1emp o se puede mencionar que en a 1 cest 
e~ Af~ y~~apaces no. fue posible acceder a la comunidad de El Car~en 
Y · apbazl ' debtdo a que en una visita el río Cahabón estaba crecido 

era Imposi e a travesa 1 Al f' · d 4 en Ix á p r o. mal, se obtuvo información e grupos 
grup~ e~buettén Y1

de 2 grupos en San Marcos, Los Altos, Zacapa Y 1 
a ema a y Cobán. 

Para analizar la info ·6 1 "11 diseñad 1 ~ rmaci n, se vaciaron los datos en algunas P anti as 
de cada~~~ e 1 e ecto Y posteriormente se realizaron las interpreta~iones 
cada uno de lo~ os pasos, procediendo, por último, a la integración de 

aspectos relevantes. 

lxcán y Petén 

En el caso de Ixcán y de p t' . 
que estuvo principalme~ en, se contó con la presencia de un iny~stigad~r 
cuatro grupos de refl .6 te en el área de Petén, lo que permitió cubnr 

ex¡ n en estos dos lugares. Debido a esta situación 
----------------------

17 Provisionalmente se puede indicar que el ·e . . . . 
a sus comunidades, los problemas que se p~~~~o del mapa. perceptivo consistió en solicitar~ los grup~s q~~ d1bu¡a~~n 
la construcción de información muy . 11 en las mJSmas y al propio grupo de reflex1ón. Este e¡~rciCIO permitió 
1
' Esto puede Jener varias interpretaciones. u1nteres~nte. Al final se anexa una muestra de. d1chos. mapas. 

valorado de fonna muy positiva. Otra posibilid~ consiSte en que el trabajo realizado por Jos EPL ha s1do, precisamente, 
de Jos objetivos y resultados del pro\'CCto con la 'esta vez más critica, es que no se ha logrado una reflexión más profunda 

· as personas Y grupos de las comunidades. 
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y, sobre todo, a las particularidades que presentan estas dos regiones 
dentro del desarrollo del proyecto, en los casos que se requiera se hará 
una separación entre la información de las 5 diócesis restantes e Ixcán 
y Petén o se hará un añadido con la información de estas zonas. 

En estas regiones el proceso de investigación pretendía, sin querer realizar 
un calco con lo hecho en otras regiones, profundizar sobre el significado 
del trabajo de reparación psicosocial, partiendo de la experiencia de. los 
EPL y paralelamente llevar a cabo el estudio sobre los grupos de reflexión. 
Con este fin, se agotaron las siguientes fases: 

• Presen~ación de plan de trabajo y métodos a los EPL. 
• E~t_rev1sta al EPL sobre su visión de los grupos de reflexión. 
• VIsitas comunitarias de presentación y observación. 
• Entrevistas grupales. 
• Mapa perceptivo. 

~os p~sos. de investigación utilizados corresponden a un proceso de 
mvestigaCión cualitativa que persigue obtener comprensión sobre lo que 
se estaba produciendo en cada uno de los diferentes contextos. 

III.II Consideraciones sobre el contexto 

El proyecto de Reparación Psicosocial trabaja en 7 contextos diferentes: 
las Arquidiócesis de Guatemala Los Altos las Diócesis de Las Vera paces, 
San Marcos y Zacapa, el Vicariato ApostólÍco de Petén y la Pastoral Social 
de Ixcán. 

Qu~ el proyecto se realice en estos lugares implica que l?s ~mbien,tes 
~oCiales y culturales son distintos. Las dinámicas comun1tanas vanan 
mcluso en localidades bastante cercanas. 

Las .razones que explican estas variaciones son múltiples. De hec~o, es 
P?Sible que la sensibilidad que han dado numerosas fuentes teónc~s Y 
diversos estudios que se han desarrollado aquí y otros países, perrrutan 
compre~der que los procesos y características locales son extremadamente 
complejos y nunca obedecen a los mismos factores. 

Por lo menos en determinadas esferas, la particularidad no permite 
considerar la existencia de leyes generales o regularidades que den cuenta 
de lo que ocurre en distintos contextos". 

"Pa~a ~r más ~pccíficos, la crí~ca que ciertas corrientes han hecho en to~n~ a !a posib~idad de enCC?ntr~ leyes universales 
en aenc1as sooales, aunque ya tiene referente lejanos (por ejemplo en la diStinCión de Dilthey entre aencw de la naturaleza 
Y ciencias del espíritu), ha adquirido nueva fuerza con la sensibilidad posmoderna y h~ penetrado, fuertemente, en las 
ciencias sociales. Sin embargo, algunos autores como el filósofo británico John Elster, por e¡emplo, cons1dera q~e es posible 
la existencia de "mecanismos" que permitan comprender la acción humana y dar cuenta de fenómenos diversos. Ver 
Elster, J. 1995. 
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Sin embargo, la experiencia que se ha desarrollado dentro del Proyecto 
de Reparación Psicosocial, permite considerar que existen procesos de 
tipo general que afectan a los contextos particulares, aun cuando sea de 
distinta forma y distinto grado. La razón de ser de esta sección es que, 
pese a las diferencias múltiples y profundas que existen en los 7 contextos, 
hay fenómenos que están influyendo de manera general, debido a que 
son parte de las condiciones estructurales: 

l. Pobreza y extrema pobreza. 
2. Violencia. 
3. Racismo y discriminación. 
4. Religión y división comunitaria. 
5. Apatía política y ciudadana. 

l. Pobreza y extrema pobreza 

En tod.os l.o? contextos se observan condiciones económicas precarias. 
~sto stgntftca que las necesidades materiales de las personas son 
~~adecuadamente satisfechas. Vivienda, alimentación y vestido, por 
eJernpl?, son aspectos que no están totalmente cubiertos para la población 
que astste a los grupos de reflexión. 

las c~ndiciones de pobreza tienen sus orígenes en situaciones de injusticia 
Y ~esigualdad ~e índole estructural. No son atributos de las personas 
0 e la cultura smo de una formación socioeconómica injusta. El Estado 
guate~altec? no .ha tenido la voluntad real y ha sido incapaz, en buena 
parte e su histona, de crear un modelo de nación incluyente que permita 
Sl;lper~r este problema. Y por lo tanto, se puede hablar de sectores 
~~stón~amente empobrecidos, pues su situación actual depende de una 

Istona Y de las relaciones sociales injustas existentes en el país. 

Esta situación origina que buena parte de la población carezca de servicios 

l
en los astipectos relativos a la educación, la salud la vivienda, etc., que 
e garan cen un proy t d 'd d' ' · t 'ó d 1 Estado de 1 . ec o e VI a tgna. La presencia y a enc1 n e 

de la p¿'bl .~ pnvad~ en estos renglones no puede cubrir las necesidades 
inversión a~1 n. P1 ,0~ eJemplo, se puede señalar que existe una deficiente 

d t. n ~o Ihca educativa que no ha permitido que el sistema 
e uca tvo nacional pueda at d d f 1 bl 'ó Aún existe una ta al en er,. e arma adecuada, a a po ~c1 n. 
con al una sa . ta de analfabetismo y la educación estatal y pnvada, 
estudi~ f· e~epciOnes, es de dudosa calidad Los resultados de un 
d du re.a IZa .0 p~r USAID en 2004, sobre un~ muestra de maestros 
de e t caCión pnmana, representativa de toda la nación (a excepción del 

epar an:tento de Izabal), concluye que un 74 2% ierde la prueba de 
matemáticas y un 41.6% la prueba de lectura (Sigl~ XXI, 30/01/2006). 
Claro que estos resultados deben leerse a la luz de la poca inversión que 
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el Estado realiza en este ámbito y que se traduce, para el caso en l?s bajos 
salarios, la falta de incentivos, las condiciones de hacinamiento Y 
precariedad en las cuales los maestros cumplen sus actividades, etc. 

Ligado a lo anterior, los grupos participantes forman parte de las 
comunidades rurales o semirurales que existen en el interio.r de! país en 
las que los servicios son deficientes o en algunos lugares mex1stentes: 
escasez o inexistencia de agua potable o electricidad, cobertura ~e 
telefonía fija muy pobre, accesos de terracería que en épocas de ll~via 
~stán en muy mal estado, viviendas poco adecuadas, de madera y lámína, 
mcluso de materiales menos sólidos como el bajarequ~, que se encuentra 
en Chiquimula. 

~excepción del trabajo realizado en la Arquidiócesis de Guatemalan,la 
mtervención privilegia las zonas rurales. Hay grupos que están cerca de 
la~ cabecera~ ~epartamentales y otros que están bas~~te retira~os. Los 
chmas son distintos y los grupos lingüísticos, las tradiCiones par~~ares, 
etc., también son distintas, aunque comparten el empobrecimiento 
generalizado::. 

La pregunta que se impone es: ¿De qué manera la pobreza y la extrei!la 
pobr~z~ inciden en el desarrollo del proyecto? Dad~s l~s. pr~canas 
con~IciOnes en las que se desenvuelve un número s~gmficatiVO de 
habitantes del país, la mera sobrevivencia diaria se convierte en la tarea 
a la que se le dedican las mayores energías. L~s perso!las e~t~n 
co?~entradas en la búsqueda de satisfacer sus ~~cestdades ahmenticl~S 
muumas y ante esta prioridad, cualquier otra actividad resulta secundana. 

La participación en los espacios del proyecto tiene como limit~.ción lógica, 
la lucha por la sobrevivencia. En algunos lugares, p~r eJempl? Sa~ 
Marcos, hay muchas comunidades en las que la pres~ncia m~scuhna e 
bastante limitada debido al fenómeno de la migración hacia .Esta~o~ 
Unidos, donde se espera encontrar trabajo y conseguir un meJOr ruve 
~e yida. Nivel que no es posible encontrar en el .país. Ello naturalmente 
mctde en la composición de los grupos de reflexión. 

Otro ejemplo importante es la dificultad que se encuentra para integrar 
Y mantener a los grupos de desarrollo en algunas regiones. Suceg~ por 
ejemplo, en el área Chort'i de Chiquimula: Camotán, Jocotán Y opa. 

31
Es un material que se forma con lodo, madera (ramas), etc. . llá del rimetro de la 

21 Aun así, hay que señalar que también en la Arquidiócesis se traba¡a en lugares que van más 8
• d )a ciudad 0 en 

ciudad de Guatemala, por ejemplo en Chuarrancho, lugar que no c~mparte muchas caracteristícas e ' 
Lacamá, Chichicastenango donde se da acomparlamiento en exhu~acrones. . la . te tes en la población 
Z! Las condiciones de pobreza no implican únicamente aspectos negativos. ~ay virtUdes popu res eXLS n distintos ti s de 
empobrecida, como solidaridad y esperanza. El problema es que las condrc1on~ ~tructura~es gene~n 1 arácter ~ ¡0 empobrecimiento e implican también una pérdida de capacidad en la autoconstitucrón de su¡etos, de are e P P 
a la existencia (ver Gallardo, H. 2005). 
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31
Es un material que se forma con lodo, madera (ramas), etc. . llá del rimetro de la 

21 Aun así, hay que señalar que también en la Arquidiócesis se traba¡a en lugares que van más 8
• d )a ciudad 0 en 

ciudad de Guatemala, por ejemplo en Chuarrancho, lugar que no c~mparte muchas caracteristícas e ' 
Lacamá, Chichicastenango donde se da acomparlamiento en exhu~acrones. . la . te tes en la población 
Z! Las condiciones de pobreza no implican únicamente aspectos negativos. ~ay virtUdes popu res eXLS n distintos ti s de 
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a la existencia (ver Gallardo, H. 2005). 
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Se expresa en la resistencia a participar en un espacio en el cual no se 
obtiene un beneficio tangible. 

De ~echo, se encuentra el caso que proyectos productivos no prosperan 
debido a las difi~ultades que encuentran las personas en actividades que 
no les proporcionan un beneficio material inmediato. Aunque sea 
evid~~te, esta situación tal'!'bién se constituye una denuncia. de .las 
condicio!les de pobreza que Impiden a las personas su autoconstitución 
como SUJetos. 

2. Racismo y discriminación 

Para ez;¡tender a Guatemala hay que hacer referencia a la situación de la 
población Maya. Para LeBot, por ejemplo, 

:'G':late~ala es el único país de América Latina de mayoría india 
mdiscu~ble. Más cl~~n:tente que en ninguna otra parte, el con~unto 
de la SOCie~ad es~ dividido allí por una frontera simbólica, polanzada 
sobre un eJe vertical; en todos los sectores, en todas las instituciones, 
los pues~os ~e pod~r están.ocupados por miembros y representa.ntes 
de la :r~unon~ ladina (ladzno = no indio), 0 por grupos de ongen 
extranJero reciente." (LeBot, 1. 1997: 20). 

El hecho de que la mayoría de la población sea maya no ha significado 
~na cuot~.de poder y participación política económica o cultural 
s~~shon Jente. fs más, históricamente, la form~ción social guatemalteca 

~ asa 0 en a exclusión de esa mayoría de la población. Desde los 
comienzos en la conqu · t 1 1 . - d á recient · 1 Is. a Y a e o oma, pasando a los peno os m s 
may ehs, me uydendo el penado del Conflicto Armado In temo, la población 

a a esta o sometid · d · 'ó dom·ni a a una sene de condiciones e sujeCI n Y 
otrasimm? p~r parte de una minoría española criolla o ladina (algunas 

onas extranjeras tamb · é h ' d · · ) recibe los be f' . I n an participado de este omiruo que 
ne ICios del trabajo esclavo 0 casi esclavou. 

Aunque en el próximo t d 
necesario indicar fpar. a o se hablará sobre la violencia, aquí es 
una violencia orig~ue .e racismo. y la discriminación son resultado de 
habla del período d~If que co~tguró la identidad del país. Cua~do se 
significó para los pu hl conquista, hay que enfatizar la barbane que 
sentaron las bases econeó 0~ mayas dicho evento. En dicho período se 

micas de la do · 'ó · · omo ra una configuración sub' t' d mmaci n postenor as1 e pa 
1e Iva e la población: 

21 
Ahora bien, esta situación no fue aceptada pasivamente . · · · 

en el período colonial de la explotación a la f por parte de la población. Para una descnpc1ón de la s1tuac1ón 
que ue sometida la población indígena ver Martlnez, S. 1998. 
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"La base histórica del sentimiento de impotencia que acompañará 
a la población desde entonces, empezó a estructurarse a partir de 
las sucesivas derrotas militares de los señoríos indígenas durante la 
campaña de conquista y la instauración posterior de un régimen 
colonial sustentado en el uso de la violencia como principal método 
de dominación." (Garavito, M. 2003: 50). 

Considerar de esta forma el resultado de la conquista, permite comprender 
actitudes fuertemente enraizadas en la población. Por un lado, un 
~entimiento muy agresivo de superioridad de los ladinos frente a l~s 
mdígenas, así como sentimientos de desconfianza de los indígenas hacia 
los ladinos. 

Por otra parte, la situación de exclusión frente a los diversos grupos 
indígenas es un proceso que mantiene vigencia hasta nuestros días: 

"~ay inmensas diferencias en lo que se refiere a las condi<:iones de 
vtda de la población; los índices de mortalidad y natalidad son 
espe:ialmente elevados entre la población indígena ... (además) ... en 
relación co~ la~ instituciones públicas, se margina en ~ayor ~ad~ 
a la población Indígena en comparación con la población ladma 
(Midré, G & Flores, S. 2002: 20) 

Lo cual viene a significar que, desde las condiciones de. vida hasta la 
respuesta que da el Estado a las necesidades de sus cmdadanos, la 
situación étnica es una variable decisiva. Lamentablemente, la pertenencia 
a un grupo maya es una condición que genera exclusión en un país que 
todavía tiene dificultades para reconocerse en sus rostros morenos. 

Dent~o ~el desarrollo del proyecto, hay que contar con el hecho ?e que 
~a p_rmcipal población que es atendida pertenece a las com~mdades 
mdigenas o por lo menos rurales. Una notoria excepción es la 
Arquidiócesis de Guatemala que trabaja tanto en contextos u~ba~os 
como en contextos más rurales. Esto implica que hay expenenctas 
compartidas tales como la discriminación de la que se ha hablado, una 
relativa ausencia de instituciones del Estado, el trabajo agrícola,. etc. 
Aunque el dis~urso oficial lo niegue, hay una cult.ura qu~ permite Y 
fomenta el ractsmo en muchas expresiones de la vida c?tidiana. Hay 
procesos de exclusión que se generan por la pertenencia a un gr?P0 

étnico y que discriminan a buena parte de la población. 

3. Violencia 

La violencia es un dato permanente en la vida de las y los pu,atemaltecos. 
No pasa un día sin que se reporte información sobre mulhples hechos 

-39-



EXPERIENCIA DE TRABAJO PSICOSOCIAL CON GRUPOS DE REFLEXIÓN 

Se expresa en la resistencia a participar en un espacio en el cual no se 
obtiene un beneficio tangible. 

De ~echo, se encuentra el caso que proyectos productivos no prosperan 
debido a las difi~ultades que encuentran las personas en actividades que 
no les proporcionan un beneficio material inmediato. Aunque sea 
evid~~te, esta situación tal'!'bién se constituye una denuncia. de .las 
condicio!les de pobreza que Impiden a las personas su autoconstitución 
como SUJetos. 

2. Racismo y discriminación 

Para ez;¡tender a Guatemala hay que hacer referencia a la situación de la 
población Maya. Para LeBot, por ejemplo, 

:'G':late~ala es el único país de América Latina de mayoría india 
mdiscu~ble. Más cl~~n:tente que en ninguna otra parte, el con~unto 
de la SOCie~ad es~ dividido allí por una frontera simbólica, polanzada 
sobre un eJe vertical; en todos los sectores, en todas las instituciones, 
los pues~os ~e pod~r están.ocupados por miembros y representa.ntes 
de la :r~unon~ ladina (ladzno = no indio), 0 por grupos de ongen 
extranJero reciente." (LeBot, 1. 1997: 20). 

El hecho de que la mayoría de la población sea maya no ha significado 
~na cuot~.de poder y participación política económica o cultural 
s~~shon Jente. fs más, históricamente, la form~ción social guatemalteca 

~ asa 0 en a exclusión de esa mayoría de la población. Desde los 
comienzos en la conqu · t 1 1 . - d á recient · 1 Is. a Y a e o oma, pasando a los peno os m s 
may ehs, me uydendo el penado del Conflicto Armado In temo, la población 

a a esta o sometid · d · 'ó dom·ni a a una sene de condiciones e sujeCI n Y 
otrasimm? p~r parte de una minoría española criolla o ladina (algunas 

onas extranjeras tamb · é h ' d · · ) recibe los be f' . I n an participado de este omiruo que 
ne ICios del trabajo esclavo 0 casi esclavou. 

Aunque en el próximo t d 
necesario indicar fpar. a o se hablará sobre la violencia, aquí es 
una violencia orig~ue .e racismo. y la discriminación son resultado de 
habla del período d~If que co~tguró la identidad del país. Cua~do se 
significó para los pu hl conquista, hay que enfatizar la barbane que 
sentaron las bases econeó 0~ mayas dicho evento. En dicho período se 

micas de la do · 'ó · · omo ra una configuración sub' t' d mmaci n postenor as1 e pa 
1e Iva e la población: 

21 
Ahora bien, esta situación no fue aceptada pasivamente . · · · 

en el período colonial de la explotación a la f por parte de la población. Para una descnpc1ón de la s1tuac1ón 
que ue sometida la población indígena ver Martlnez, S. 1998. 

-38-

1':'\I'ERIE:>;Cit\ DI·: TR,\BAJO I'SICOSOCIAI. CON GRUPOS IJE REFLEXIÓN 

"La base histórica del sentimiento de impotencia que acompañará 
a la población desde entonces, empezó a estructurarse a partir de 
las sucesivas derrotas militares de los señoríos indígenas durante la 
campaña de conquista y la instauración posterior de un régimen 
colonial sustentado en el uso de la violencia como principal método 
de dominación." (Garavito, M. 2003: 50). 

Considerar de esta forma el resultado de la conquista, permite comprender 
actitudes fuertemente enraizadas en la población. Por un lado, un 
~entimiento muy agresivo de superioridad de los ladinos frente a l~s 
mdígenas, así como sentimientos de desconfianza de los indígenas hacia 
los ladinos. 

Por otra parte, la situación de exclusión frente a los diversos grupos 
indígenas es un proceso que mantiene vigencia hasta nuestros días: 

"~ay inmensas diferencias en lo que se refiere a las condi<:iones de 
vtda de la población; los índices de mortalidad y natalidad son 
espe:ialmente elevados entre la población indígena ... (además) ... en 
relación co~ la~ instituciones públicas, se margina en ~ayor ~ad~ 
a la población Indígena en comparación con la población ladma 
(Midré, G & Flores, S. 2002: 20) 

Lo cual viene a significar que, desde las condiciones de. vida hasta la 
respuesta que da el Estado a las necesidades de sus cmdadanos, la 
situación étnica es una variable decisiva. Lamentablemente, la pertenencia 
a un grupo maya es una condición que genera exclusión en un país que 
todavía tiene dificultades para reconocerse en sus rostros morenos. 

Dent~o ~el desarrollo del proyecto, hay que contar con el hecho ?e que 
~a p_rmcipal población que es atendida pertenece a las com~mdades 
mdigenas o por lo menos rurales. Una notoria excepción es la 
Arquidiócesis de Guatemala que trabaja tanto en contextos u~ba~os 
como en contextos más rurales. Esto implica que hay expenenctas 
compartidas tales como la discriminación de la que se ha hablado, una 
relativa ausencia de instituciones del Estado, el trabajo agrícola,. etc. 
Aunque el dis~urso oficial lo niegue, hay una cult.ura qu~ permite Y 
fomenta el ractsmo en muchas expresiones de la vida c?tidiana. Hay 
procesos de exclusión que se generan por la pertenencia a un gr?P0 

étnico y que discriminan a buena parte de la población. 

3. Violencia 

La violencia es un dato permanente en la vida de las y los pu,atemaltecos. 
No pasa un día sin que se reporte información sobre mulhples hechos 

-39-



EXPERIENCIA DE TRABAJO PSICOSOCIAL CON GRUPOS DE RF.FLF.XIÓN 

de violencia y asesinatos. 

De acuerdo a información oficial que recoge el Programa para el J?~s~rrollo 
de Naciones Unidas, en el año 2006 se produjeron 5,885 homic~dios en 
toda la república (PNUD, 2007: 19). Esta impresionante cantidad de 
asesinatos, muestra una tendencia que va constantemente en aumento. 
A esto, hay que sumarle la cantidad de los otros delitos que se cometen 
a diario: robos, extorsiones, secuestros, etc. No es difícil comprender que 
la violencia sea percibida como uno de los principales problemas del 
país y que produzca una serie de efectos en la población. Los más 
notorios son la desconfianza y el miedo que las personas manifiestan al 
llevar a cabo sus actividades. 

Es muy evidente que en la capital, las personas que caminan ~n las calles 
o que_ se transportan e~ buses, adoptan una actitud defensiva. A todo 
extrano se le ve potencialmente como un peligro. 

Dad~s estas circunstancias, se producen pautas de acción insolid~rias Y 
los vmculos entre personas se marcan por la desconfianza. Estas actitudes 
además, pued,en rastrearse desde los tiempos del Conflicto A:m~do 
Interno. Ademas otro efecto perverso de la violencia es la deshumaruzactón 
que provoca. 

La continua exposición a. h~~hos de violencia hace que las person~s, poco 
a poco, se vay~n desenstbthzando, lo que constituye un mecanismo de 
defensa con?c1do. Ante estímulos muy dolorosos o noci~os, q~e no 
pueden ~vadrrse, se pr?d':lce una insensibilización que perrmte con~uar 
~on 1~ VId~, pero que mcide también en las pautas de compor~amie~to 
Insohdano, además de terminar por "normalizar" la vtolencia. 

Por último, se debe con~iderar que el ejercicio de la vio~encia, ~nseña 
q~e es una respuesta pos~ble. En otras palabras, la violencia ensena~ ser 
vtolento .. E! uso de la viOlencia con fines instrumentales, es decir, el 
~us~ar ObJetivos ~ales c~mo la imposición de la voluntad o la consecución 

1 e r.tqlue~s Y la tmpurudad que existe en tomo a este actuar, enseña que 
a VIO enCia es una opció ·bl . · d L 1 n pos1 e para consegurr los ftnes que se esean. 
0 cua es un excelente caldo de cultivo para más violencia. 

No obstante hay que e 1· 1 , · 1 · E t · 1 '. xp tcar as ratees estructurales de esta vto encta. 
~a VIO enc~a no surge espontáneamente sino ha sido preparada por 

dtver~os fenomenos. Uno de ellos es el Conflicto Armado Interno que, 
ademas_de tener enormes costos humanos directos, fue todo un proceso 
de ens.en~nza sobre el recurso a la violencia en función del cumplimiento 
~e obJetivos trazad?s desde ~1 pod.er. En otras palabras, el carácter 
mstrumental y efectivo de la VIOlencia, es una forma de enseñar que se 
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puede ser violento y conseguir lo que se quiere. 

Unido a esto, la impunidad y el enquistamiento de poderes paralelo~ ha 
posibilitado que la violencia se efectúe sin que reciba ningún castigo. 
Hay una presencia fuerte de grupos clandestinos que han l?grado 
establecer vínculos con diversos sectores del Estado y con los diver.sos 
actores y partidos políticos. Esta situación tiene sus orígenes en el Conflicto 
Armado Interno, en el que la concentración de todo el po?e~ del Estado 
en manos de los tnilitares, creó las bases para el establecimiento d~ los 
llamados poderes ocultos. Esta expresión hace referencia a 

"una red informal y amorfa de individuos poderosos de Guat:m~a 
que se sirven de sus posiciones y contactos en los sector:s pubhco 
y privado para enriquecerse a través de actividades Ilegales Y 
protegerse ante la persecución de los delitos que cometen" (Peacock, 
S & Beltrán, A. 2005: 1). 

La cuestión reside, en que hay violencia efectiva que se produce Y genera 
desde el poder y también desde diversos actores sociales y que se rastrea 
en diversos lugares del país:~. 

Se debe indicar que una de las formas que adopta la violencia Y que 
mantiene preocupadas a las personas es la que encarnan los miembros 
de las pandillas, las famosas mnrns. Sus nexos con los poderes oc~ltos Y 
el crimen organizado, hacen que sean grupos peligrosos, siendo 
responsables de muchos crímenes. El miedo que provocan llega a 
extremos muy fuertes, e incluso, exagerados. 

En una investigación anterior, se recogió un rumor ~obre la llegada de 
mnreros a San Marcos que se extendía a lugares tan aleJados co~o Tacan~. 
Se reporta este fenómeno debido a la inexistencia o muy débtl presencia 
de mareros en dicho lugar, que no obstante, llegan a des.rertar temores 
muy fuertes en la población. Y este temor no es excepciOn.al. El temor 
que despierta la delincuencia es un fenómeno muy extendidO, aunque 
con menor o mayor grado de acuerdo al contexto. Lo que importa ds 
que se produce, incluso en lugares muy alejados donde el grado e 
violencia efectiva no es demasiado elevado. Esto permite sospechar q~e 
además de la violencia en sí, la publicitación de la misma h.a genera 

1
° 

ciertas reacciones. Desde una perspectiva sistémica, el miedo qu~ a 
violencia delincuencia! despierta en la población, cumple una función 
de control social. 

l . . . 1' . • 1 d r cuencial La formación social 1 Puede considerarse la existencia de una violencia antenor a la VJ?lenc1a po Jtica} a e lll h ·.d dese itos en este 
guatemalteca, capilalista y racista, es violenta. Estructuralmente v1olenta. Los fenómenos que an 51 0 r 
apartado. vienen de esa matriz estructural. 
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1
° 

ciertas reacciones. Desde una perspectiva sistémica, el miedo qu~ a 
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l . . . 1' . • 1 d r cuencial La formación social 1 Puede considerarse la existencia de una violencia antenor a la VJ?lenc1a po Jtica} a e lll h ·.d dese itos en este 
guatemalteca, capilalista y racista, es violenta. Estructuralmente v1olenta. Los fenómenos que an 51 0 r 
apartado. vienen de esa matriz estructural. 
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4. Religión y división comunitaria 

Los participantes en el proyecto pertenecen en su mayoría a la Iglesia 
Católica. Esto origina una serie de valores y creencias compartidas, así 
como una serie de prácticas consecuentes. Existe un contexto religioso 
en el desarrollo de las actividades de los grupos y una presencia fuerte 
de símbolos y valores religiosos. La historia vital así como los 
acontecimientos cotidianos, incluyendo la participación en el proyecto, 
adquieren determinados significados por la pertenencia a la Iglesia 
Católica. 

Pero esto, que adquiere un peso específico en la partid pación de las 
pers~n:as ~n los grupos, también se revela como una limitación para la 
partiCip~Ción de un sector muy importante de la población: los grupos 
evangehcos. 

Se~ se tiene ref:rencia, en 1~ gran mayoría de grupos hay una identidad 
rehg10sa homogenea, Catóhca. En primer lugar porque la puerta de 
entrada a las comunidades son usualmente los sacerdotes o agentes de 
pastor?!. que ~ncionan dentro de la estructura católica, que pese al auge 
evangehco, sigue siendo bastante fuerte lo que dificulta llegar hasta los 
grupos evangélicos ' 

Perol hay otra razón de mucho peso para que el trabajo tenga limitaciones 
cf¡n o~grupos evangélicos: el carácter fundamentalista de muchos de 
fm 

0~d omo se s~~e, el fundamentalismo es poco ecuménico, lo cual 
Adpi :que parhc~pe en otras actividades que sean ajenas al grupo. 

I·n ~dmas, su pecuhar concepción del mundo de tintes apocalípticos, 
CI e en que su pa f . 'ó ' . malo · D r ICipaci n en asuntos mundanos, sean vistas con 

u s OJos. e acuerdo a Alonso, a partir del año 1976, año del terremoto 
~v=:~~ó a Guat~mala, se produce una ola de crecimiento de las iglesias 
de ci!~~as, ~articularmente las que están ligadas 0 rec~ben influencia 
fundame c~¡.tentes pentecostales de la derecha estadourudense, de corte 
evangélic~ a Ista. Tan solo para 1983, se calculaba que la población 
un crecimirn:teJ'flteca o era de un tercio de los habitantes del país, con 
crecimiento t~ e 12.5% anu~l (ver Alonso, P. 1998: 192 y ss). Este 
lugar, hay que acelerado también necesita una explicación. En primer 
evangélicos han co~~~ c~n el apoyo que las organizaciones y líderes 
conservadora n r~ci t o. esde el exterior, particularmente de la derecha 
las iglesias eva~r é~~mer~ana. Este apoyo le ha inyectado ~in~mismo a 
experimentara g fas.d _or otro lado, el espectacular crecimiento que 
refu ¡0 es ¡ . n en as ec~das de los 70 y los 80 se debe en parte, al 

g P ntua! que ofrecieron y a la seguridad real que daban frente 
~ utf· ola represiva que también contó entre sus objetivos a la Iglesia 
~ ~ Ica Y sus representantes, debido a cierta confluencia de la utopía 

cnst1ana con los sueños revolucionarios 
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"Los gobiernos de Lucas García y Ríos Montt intuyeron. q':le, al 
sembrarse la guerrilla en ese escenario de sueños y utopí~s cnstianas, 
habrían de surgir necesariamente lazos y conexiones peligrosas p~ra 
el sistema, y reprimieron brutal e indiscriminadamente todo ~a~mo 
de cambio, sin parar mientes en sus programas y obJetivos 
diferenciados" (Alonso, P. 1998: 243). 

Una tercera razón, fue el apoyo que también recibieron de parte de la 
"cruzada de El Verbo" que inició Efraín Ríos Montt cuando fue Jefe de 
Estado gracias a un golpe de Estado. Actualmente, la cifra de personas 
evangélicas es mucho mayor. 

Pero, además de la importancia creciente del número de evangélicos en 
el país, ~ay que indicar que en un buen porcentaje, las iglesias y sectas 
e~angéhcas son de índole muy conservadora. Y aunque den~~ de su 
discurso se caractericen a sí mismas como esencialmente religiosas Y 
como "~políticas", la verdad es que sus creencias y a~ciones fa':'orec.en 
determmados intereses. De acuerdo al mismo autor cttado, las IglesiaS 
evangélicas de corte fundamentalista se pueden caracterizar como una 

"fuerza legitimadora del status quo", como un "aliado del 
imperialismo y del neocolonialismo" y como el" aroma religioso del 
mundo burgués" (Alonso, P. 1998: 205). 

En otras palabras, las iglesias y las sectas evangélicas de corte 
fundamentalista, con su insistencia en el más allá (y sólo en el m~s allá) 
Y su calificación de "mundano" respecto a los aspectos del"r~mo de 
este mundo" proporcionan un buen soporte para la~ tendencias f!lás 
conse~adoras y poco proclives al cambio, política y cívicamente apáticas 
que existen en GuatemalalS. 

De acuerdo a las características someramente expuestas, se puede deducir 
que el trabajo con sectores evangélicos se limita ~ucho Y no .P~~de 
responder satisfactoriamente a reducir las tensiOnes Y la división 
comu~itaria debido a factores religiosos. No lo foment~, per? tampoco 
ha terudo como objetivo el diálogo interreligioso que podría ser .un portante 
para promover la construcción de comunidad en los espacios locales. 

5. Apatía política y ciudadana 

En general, es posible afirmar que hay poca participación política Y 
ciudadana en Guatemala. Esto se debe a múltiples razones. Algunos de 

lSTan solo como un ejemplo, se conoce de casos en diversos lugares del ~terior, donde P!DY~Ios de infracs~cturad~: 
como los de caminos de terracería no encuentran apoyo de parte de los mtegrantes de tgl~w fundamentahst~. 
a que son "cosas del mundo" y no cuestiones espirituales que son las que verdadera ,y exclustvamente,les pueden mteresar. 
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los factores que se han mencionado tienen relación con esta apatía, aun 
cuando las posibilidades de interpretación, desde esta perspectiva, sean 
distintas. Así por ejemplo, la pobreza incide en la poca particip~ción 
política y ci1;1dadana, en la medida que la vida cotidiana está dm:u!lada 
por la necesidad de sobrevivencia. Se necesita cubrir ciertas condiciones 
mat~riales mínimas.para poder luego despertar cierto interés que 
trasciendan las necesidades básicas. 

En un estudio específico sobre abstencionismo electoral, se afirma que 
existen fact_?res individuales, con textuales y estructurales que influy~n 
en este fenomeno (ver Boneo, H. & Torres-Rivas, E. 2001). Este estudio 
señala que: 

"El síndrome d~ la a~~tención afecta, en mayor o ~enor gra~o, a 
todos los grup~s Ide~tificados y analizados en las secciO!les antenores: 
hombres y muJeres, Jóvenes y adultos, indígenas y ladmos, alfabetos 
y analfabetos" (Boneo, H. & Torres-Rivas, E. 2001: 141). 

Esto. ~o o~sta para que existan grupos en los que se prod';lce 1;1na. n:tenor 
parti~pación electoral;\>. Entre los problemas específicos a ruvel mdtvid.ual, 
menciOnan la edad, el sexo, la pertenencia a alguna etnia, la e~ u~ac1ón, 
e~c., como factores que pueden influir en la conducta abstencionista. A 
~~el de factores contextuales y estructurales, los autores mencionan las 
dificultades leg~les que se producen para inscribirse como ciudadano, 
problemas r~lativos al sistema electoral, la cuestión de las migraciones 
mtema~ hacia la~ fincas de café, azúcar, etc., la propia oferta electoral de 
los pa~ti~os,.la distancia física y cultural como variables que inciden en 
la participación electoral. 

Además, existen otras r~zones para que se produzca la abstención, que 
va más allá de las propias elecciones. Quizá una de las razones que se 
pueden p~oponer es que, teniendo la experiencia de 6 presidentes civiles, 
és: ra deJtdo un prof~ndo escepticismo entre la población al no poder 
sa s tcer ~~ ~xpectativas Y necesidades legítimas Es algo ya sabido, 
qre .~s po Iticos prometen y prometen cosas co~ tal de alcanzar la 
e a~~ ~fee~~t~o ~e s~r electos se olvidan de las promesas que hiciera~; 
~e sefalarmant agu'~1o.guatemalteco sobre la política. Lo cua~ no deJa 

I't' e. e a ffiite en cualquier espacio de conversación, que 
ser p~ I I~o es ser corrupto y que de inmiscuirse en la política, uno 
también tiene que entrar, ~n las reglas de ese juego de corrupción. En 
otras p~labras, de la pohtica y de los políti 1 ue prevalece es la 
desconfianza. cos o q 

~un ejemplo claro lo constituye el abstencionismo total de las mu· 50., el de los hombres (ver 
Boneo, H. & Torres-Rivas, E. 2001: 73 y ss). ¡eres que es un .v mayor que 
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Pero también se necesita tomar en cuenta que tras estos problemas que 
impiden la participación política, también existe una matriz de fondo. 
No ha existido un provecto de nación incluyente que se haya llevado a 
cabo con éxito en Guatémala. Esto conlleva que no ha existido un proyecto 
de construcción de ciudadanía. Uno de los detonantes del CAl fue el 
cierre de espacios políticos para proyectos alternativos al proyecto o~ici~l 
de derecha, anticomunista. Luego, durante el enfrentamiento, se reprmuó 
duramente la participación en movimientos sociales y populares que 
son una expresión legítima de la ciudadanía. Y posteriormente, han sido 
estigmatizados y considerados como distorsiones del mercado y elementos 
negativos en la· democracia!". 

6. Algunas observaciones sobre Ixcán y Petén 

Ixcán y Petén presentan varias similitudes entre sí: son poblaciones que 
se han c.onstituido a partir de distintas oleadas nligratorias, que se ~an 
establecido con políticas estatales de colonización antes de que el conflicto 
armado alc~nzara su más alta expresión de represión, y con el retomo 
Y reasentamtento de población poco antes de la firma de la paz y después 
de ella. Estas poblaciones presentan, en conjunto, muchos efecto~ Y 
huella~ d~l Conflicto Armado tales como la ruptura del tejid~ so~Ial 
commy~an~, el miedo, la desorganización, la apatía para la orgamzaCión 
Y par~Cipación política, no sólo como dato objetivo, sino como elementos 
~onstituyentes de la subjetividad social y que se reproducen en los más 
Jóvenes. 

Si~ e~bargo, esta particularidad también se vinc~.I1a co.n uno .de los 
pnnc1pales problemas que se vive en estas zonas: la violencia relaciOnada 
al narcotráfico y la delincuencia común. Fenómeno que a su vez~ va de 
la mano con la pauperización de la población y la ~oncentrac~~n de 
muchos r~c~rsos en pocas manos, especialmente ~e la tierra, condiciones 
que pr<;>pi~Ian rupturas y descomposiciones a mvel personal, grupal Y 
comumtano. 

Exi~ten procesos organiza ti vos sociales y populares que luchan Y .buscan 
meJorar las condiciones locales en diversos aspectos, ~ero diverso~ 
factores q~e i!lcluyen elementos geográficos y físicos, sociale~, como e 
empobrecimiento generalizado, y los efectos de la represión en la 
p~blación, hacen que no se logren los res~ltados d~seados. Entre los 
dtversos esfuerzos que se realizan, es notono el trabaJO de las pastorales 
sociales que es fuerte y trata de atender diversos problemas. 

u La · d d · h · · · · "6 1 ·ones Los mecanismos de incidencia c1u a ama se a entend1do en el sentido mAs estrecho de partic1pao nene ecCJ .. ·. . h .. d 1 política popular, como las manir estaciones, han sido cali(icadas desde siempre como vJOlac~ones d~~er os .e.~~ 
"buenos" ciudadanos, enlendiéndose como los que no protestan y son sumisos. Para la perspectiv~ neoh ra • muJ VJSJ e 
en las páginas de editoriales de varios periódicos del pals, los movimientos sociales son dJStorsJones del merca 0 Y por 
lo tanto, obstáculos para el desarrollo. 

-45-



EXPERIENCIA DE TRABAJO PSICOSOCIAL CON GRUPOS DE REFLEXIÓN 

los factores que se han mencionado tienen relación con esta apatía, aun 
cuando las posibilidades de interpretación, desde esta perspectiva, sean 
distintas. Así por ejemplo, la pobreza incide en la poca particip~ción 
política y ci1;1dadana, en la medida que la vida cotidiana está dm:u!lada 
por la necesidad de sobrevivencia. Se necesita cubrir ciertas condiciones 
mat~riales mínimas.para poder luego despertar cierto interés que 
trasciendan las necesidades básicas. 

En un estudio específico sobre abstencionismo electoral, se afirma que 
existen fact_?res individuales, con textuales y estructurales que influy~n 
en este fenomeno (ver Boneo, H. & Torres-Rivas, E. 2001). Este estudio 
señala que: 

"El síndrome d~ la a~~tención afecta, en mayor o ~enor gra~o, a 
todos los grup~s Ide~tificados y analizados en las secciO!les antenores: 
hombres y muJeres, Jóvenes y adultos, indígenas y ladmos, alfabetos 
y analfabetos" (Boneo, H. & Torres-Rivas, E. 2001: 141). 

Esto. ~o o~sta para que existan grupos en los que se prod';lce 1;1na. n:tenor 
parti~pación electoral;\>. Entre los problemas específicos a ruvel mdtvid.ual, 
menciOnan la edad, el sexo, la pertenencia a alguna etnia, la e~ u~ac1ón, 
e~c., como factores que pueden influir en la conducta abstencionista. A 
~~el de factores contextuales y estructurales, los autores mencionan las 
dificultades leg~les que se producen para inscribirse como ciudadano, 
problemas r~lativos al sistema electoral, la cuestión de las migraciones 
mtema~ hacia la~ fincas de café, azúcar, etc., la propia oferta electoral de 
los pa~ti~os,.la distancia física y cultural como variables que inciden en 
la participación electoral. 

Además, existen otras r~zones para que se produzca la abstención, que 
va más allá de las propias elecciones. Quizá una de las razones que se 
pueden p~oponer es que, teniendo la experiencia de 6 presidentes civiles, 
és: ra deJtdo un prof~ndo escepticismo entre la población al no poder 
sa s tcer ~~ ~xpectativas Y necesidades legítimas Es algo ya sabido, 
qre .~s po Iticos prometen y prometen cosas co~ tal de alcanzar la 
e a~~ ~fee~~t~o ~e s~r electos se olvidan de las promesas que hiciera~; 
~e sefalarmant agu'~1o.guatemalteco sobre la política. Lo cua~ no deJa 

I't' e. e a ffiite en cualquier espacio de conversación, que 
ser p~ I I~o es ser corrupto y que de inmiscuirse en la política, uno 
también tiene que entrar, ~n las reglas de ese juego de corrupción. En 
otras p~labras, de la pohtica y de los políti 1 ue prevalece es la 
desconfianza. cos o q 

~un ejemplo claro lo constituye el abstencionismo total de las mu· 50., el de los hombres (ver 
Boneo, H. & Torres-Rivas, E. 2001: 73 y ss). ¡eres que es un .v mayor que 

-44-

EXI'ERIE:-:CIA DE TRABAJO I'SICOSOC'IAL CON GRUPOS DE REFLEXIÓN 

Pero también se necesita tomar en cuenta que tras estos problemas que 
impiden la participación política, también existe una matriz de fondo. 
No ha existido un provecto de nación incluyente que se haya llevado a 
cabo con éxito en Guatémala. Esto conlleva que no ha existido un proyecto 
de construcción de ciudadanía. Uno de los detonantes del CAl fue el 
cierre de espacios políticos para proyectos alternativos al proyecto o~ici~l 
de derecha, anticomunista. Luego, durante el enfrentamiento, se reprmuó 
duramente la participación en movimientos sociales y populares que 
son una expresión legítima de la ciudadanía. Y posteriormente, han sido 
estigmatizados y considerados como distorsiones del mercado y elementos 
negativos en la· democracia!". 

6. Algunas observaciones sobre Ixcán y Petén 

Ixcán y Petén presentan varias similitudes entre sí: son poblaciones que 
se han c.onstituido a partir de distintas oleadas nligratorias, que se ~an 
establecido con políticas estatales de colonización antes de que el conflicto 
armado alc~nzara su más alta expresión de represión, y con el retomo 
Y reasentamtento de población poco antes de la firma de la paz y después 
de ella. Estas poblaciones presentan, en conjunto, muchos efecto~ Y 
huella~ d~l Conflicto Armado tales como la ruptura del tejid~ so~Ial 
commy~an~, el miedo, la desorganización, la apatía para la orgamzaCión 
Y par~Cipación política, no sólo como dato objetivo, sino como elementos 
~onstituyentes de la subjetividad social y que se reproducen en los más 
Jóvenes. 

Si~ e~bargo, esta particularidad también se vinc~.I1a co.n uno .de los 
pnnc1pales problemas que se vive en estas zonas: la violencia relaciOnada 
al narcotráfico y la delincuencia común. Fenómeno que a su vez~ va de 
la mano con la pauperización de la población y la ~oncentrac~~n de 
muchos r~c~rsos en pocas manos, especialmente ~e la tierra, condiciones 
que pr<;>pi~Ian rupturas y descomposiciones a mvel personal, grupal Y 
comumtano. 

Exi~ten procesos organiza ti vos sociales y populares que luchan Y .buscan 
meJorar las condiciones locales en diversos aspectos, ~ero diverso~ 
factores q~e i!lcluyen elementos geográficos y físicos, sociale~, como e 
empobrecimiento generalizado, y los efectos de la represión en la 
p~blación, hacen que no se logren los res~ltados d~seados. Entre los 
dtversos esfuerzos que se realizan, es notono el trabaJO de las pastorales 
sociales que es fuerte y trata de atender diversos problemas. 
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Hablando específicamente, Petén tiene una extensión geográfica de 
apr~ximadamente 34 mil kilómetros cuadrados, lo cual representa la 
tercera parte del tamaño de la república. El poder local formal se observa 
fragf!l~n~ado y sin mayores relaciones, ya que los alcaldes de los 12 
mu~cipiOs perte~ecen a distintos partidos y aunque sean del mismo, 
no tienen un acci?nar homogéneo. Los problemas de corrupción se 
expresan a todo ruvel. Hasta el momento de redacción de este tnforme, 
el alc~!de del mu.nicipio de Flores tiene un proceso judicial abierto. 
Tambten héll1 asesmado a dos alcaldes e intentado asesinar a un tercero. 
Se rumora que los fallecidos y el sobreviviente tienen vínculos con el 
narcotráfico. 

11.111 La perspectiva de los EPL sobre los Grupos de Reflexión 

~ inici? de la investigaci~n se trabajó con cada Equipo Profesional Local 

1 ~ guia s~bre Grupos exztosos para poder elegir 2 comunidades donde 
~o es~rro 0 de .los grupos de reflexión fuera más relevante Y servir r:¡o ~ente ~e información~. En el mismo acercamiento a los EPL se 
fu~ ? o te~er información sobre diversos aspectos de la organización y 
quiectoenalmtento d~ los grupos de reflexión a partir de la perspectiva de 

n s os orgamzan. ' 

Uno de los resultados d . · · f 1 
elaboración de al . e ~sta pnmera parte de la investigación, ue a 
del marco co ~nos mdtcadores que se presentan en la primera parte 
se afinó el c~cep al sobre el Modelo de Reparación Psicosocial. También 
exitoso debid ncepto de grupo fortalecido que sustituyó al inicial grupo 
la hora de col~f.que la denominación de éxito se torna problemática a 

a 1 tcar el fu · · · · t connotaciones . . nc10nam1ento de los grupos y tiene .cter as 
de corte empr:::i:~rdiadas ~ara actividades de otro tipo, po~ eJeml?lo, 
que los grupos · tra razon para este cambio fue la consideración 
de los partici :v~ con un tiempo distinto, propio de las condiciones 
di~ícil para 1ls; e~ Y de la comunidad, situación por la cual resultaba 
exztoso de un gr~utpos establecer criterios comparativos respecto a lo 
reflexiones apunt~~ en {anto que una buena parte de sus esfuerzos y 
puntuales. No obstan~ a a consolidación de procesos y no resultados 
con los EPL sí es p 7b~e ~ebe considerar que a partir de lo encontrado 
considerar la efecti ~sd1 de Identificar algunos criterios que permiten 

t . VI a de 1 . • 
pos enormente. a Intervención y es lo que se presentara 

:. En hcán y Petén se buscó trabaJ·ar 
;>4 e' ¡·¡· 1 . 'ó • con 4 grupos d b'd . . 

.:Jt u r_rza a l'\presr n corte empresarial" r • e ~ o a la presencia permanente de un mvesllgador en Petén. 
reft•rerKw a l~s empresas pnva~1as .• lo cual no ~·a comodtdad, debido a que por el uso social de la expresión, se hace 
hpl, Je t•mpeno hum.1no orgamzado. Una coop l ~~e ser problemático e ideológico. En realidad, empresa apunta a todo 
~us wndKrom·~ t•s tamllrén una empresa. era tva es una empresa. Incluso un movimiento social que busque mejorar 
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Por otra parte, se evidencia que entre los diversos Equipos Profesionales 
Locales existen criterios de evaluación de un grupo de reflexión más o 
menos constantes, pero no sistematizados ni consensuados. Esto 
probablemente expresa la necesidad de establecer canales de comunicación 
que permitan compartir las experiencias que se tienen entre los diversos 
equipos, pues resulta ser, que los criterios sobre factores que provocan 
a:'a!lces o limit~ci~nes en los diferentes grupos y conte.xtos son. muy 
similares: Esta comctdencia pem1ite pensar que como mo~~dad p~c_ular 
de atención, los grupos de reflexión además de tener obJetivos definidos 
des~e el diseño del proyecto de Reparación Psicosocial, ~iene.n un 
funciOnamiento característico que permite su utilización en situaciOnes 
y contextos diferentes. 

D~ntro de los posibles criterios de evaluación de un grupo de reflexión 
existen algunos ejes que permiten una evaluación más completa. s~bre 
el estado actual de un grupo de reflexión, así como aspectos que lnrutan 
o son un obstáculo para su desarrollo. 

Aunqu~ e.n la realidad no exista un grupo que cu~pla con todas I.as 
caractenstícas sugeridas por los EPL, el que posea vanas de ellas penrute 
evalu~r ~1 desarrollo del grupo y considerar que se han cumplido c?n 
los obJetivos del proyecto. Ejemplos de grupos que cumplen con.var~as 
de las características presentadas se colocan en el apartado de expenenctas 
particulares. 

Ixcán 

Si bien _el término exitoso en algunos EPL causó al~n tipo de c?nfus~ón~ 
en Ixcan, durante la primera plática, no imphcó mayor discusión. 

11 Yo digo, un grupo exitoso tal vez es In gente participativa en los fal~eres 
que nosotros realizamos y como en los talleres se aprenden.·· tecmcas, 
por ejemplo de la escuch~ responsable o dar una consejería.... Pues la 
gente ya lo pone en práctica, yo podría decir que es el grupo exztoso, por~u; 
lo que lo aprende lo aplica con su gente, los que estan en neceszda · 
(entrevista EPL de Ixcan). 

La discusión surgió a la hora de definir cuáles son los exitos~s ya que 
como adjetivo comparativo no se puede aplicar porque todos tienen una 
temporalidad distinta: 

11 Yo no tengo una equivalencia de cuál es el mejor y cuál es el peor. Yo veo 
como que casi n nivel general van la gente avanzando. No ve~ un grup~ 
ni tan atrasado ni tan adelantado. Veo que la gente vn n un rztmo que sz 
ayuda bastante ... u (entrevista EPL de lxcan). 
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l. Indicadores de un grupo de reflexión fortalecido 

A continuación se presentan las características que los EPL considera.ron 
como indicadores del buen funcionamiento de los grupos de reflexión. 
Se agrupan en 4 categorías:o: 

Características internas. 
Fortalecimiento individual. 
Fortalecimiento familiar. 
Fortalecimiento comunitario. 

Características internas 

Las características internas se refieren al funcionamiento del grupo en 
cuanto tal. Como se puede apreciar, dichas características hacen mención 
a aspectos formales así como a ciertos aspectos de la dinámic~ grupal. 
En general, las características internas tocan aspectos relativos a la 
cohesión del grupo. 

Asistencia regular de los miembros del grupo. 
Participación activa de los miembros del grupo. 

· Comunicación entre los miembros del grupo. 
Conciencia de pertenencia al grupo. 

· Identifica la problemática comunitaria. 

Una cuestión interesante es que en las entrevistas con los EPL, este fue 
uno de los aspectos que primero aparecen. Da la impresión que los EPL 
le dan mucha importancia al funcionamiento interno del grupo. Es claro 
que este es un primer aspecto que permite evaluar el proceso en .el que 
se encuentra un grupo. Pero hay que considerar que estos cnter.IOs 
formales no pueden decir sobre los objetivos que persigue la at.enCión 
en el grupo. Si bien este es un criterio necesario para la evaluación, no 
es un criterio suficiente. En otras palabras, el funcionamiento interno 
del grupo puede ser muy bueno, pero no necesariamente indica sobre 
si se está llegando a las razones por las cuales se piensa en iniciar con 
un grupo de reflexión. 

Fortalecimiento individual 

En la categoría de fortalecimiento individual se incluyen aspectos que, 
de acuerdo al Modelo de Reparación Psicosocial que se tiene como marco 
de referencia conceptual y de evaluación del proyecto, pertenecen a la 

..., Ha de considerarse que esta es una construcción )' abstracción de las respuestas que dieron los EPL. 
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categoría de sanación y, en menor medida, a la categoría de fortalecimiento 
(entendido como participación). 

Supresión y 1 o mejoría de síntomas y 1 o traumas. 
Desarrollo de la capacidad de análisis y reflexión. 
Reducción del miedo a hablar. 
Desarrollo personal. 
Apoyo grupal (algunos de los grupos de reflexión tienen su origen en 
un grupo de autoayuda). 
Plen.a participación de las personas en el grupo. 
El diálogo como iniciativa personal. 

Fortalecimiento familiar y mejora en la dinán1ica familiar 

Este apartado es el que obtuvo menor cantidad de respuestas de parte 
de lo~ EPL. No ~~tá muy bien definido, pero apunta a u~a mejora en las 
relaciOnes familiares y por lo misn1o, se puede considerar como un 
resultado en el área de sanación. 

Plátic.a~ entre parejas. . 
Análisis de causas de los problemas familiares, por ejemplo. 

"··.si. !zny problemas dentro de la familia, pues, el diálogo, buscar una 
soluaon altenzativa como platicar los dos y analizar la causa de los probler~zas, 
porque a veces no se analiza el por qué se dan los problemas." (Entrevista 
EPL Ixcan). 

Fortalecimiento comunitario 

Este es el apartado donde se reconocen elementos de las tres dimensiones 
del mo~elo de reparación psicosocial propuesto. Idealmente 1;1~ grupo 
fortalectdo ha permitido llegar a un nivel de sanación de sus partiCip~tes, 
pero además han trascendido a espacios más amplios de su comurudad 
Y trabajan proyectos de desarrollo. 

Participación en la comunidad u otros grupos de la comunidad 
(COC~DES, por ejemplo). 
Espacio de reflexión de la comunidad. 
Solución de necesidades comunitarias. 
Unión entre vecinos y supresión de barreras. 
Respuesta a una necesidad comunitaria. 
Gestión de proyectos. 
El grupo participa en las discusiones comunitarias. 

· Influencia directa en las decisiones comunitarias. . 
Participación de líderes comunitarios en aspectos de la comumdad . 
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Hay que considerar que las respuestas de los equipos enfatizaron bastante 
sobre las características de funcionamiento interno del grupo y s_obre 
indicadores de sanación. Es evidente que hay elementos de fortalecimiento 
y desarrollo en las respuestas encontradas, pero el énfasis fue menor. 

El que haya un mayor énfasis en aspectos del funcionamient<;> interno 
de los grupos y en los aspectos de sanación permite considerar la 
perspectiva que tienen los EPL del trabajo que realizan y que está centrada 
en los aspectos de sanación. 

Por otra parte, las características de sanación, fortalecimiento y desarrollo 
parecen no corresponder a una visión de fondo que permita articularlos 
y orden~rlos. ~sto h_ace considerar que en los equipos, e_l mod7lo de 
Reparación PsicosoCial ha quedado como una idea más bien aleJada Y 
que la práctica que desarrollan está basada en modelos más orientados 
hacia la sanación y la salud mental11 • 

Des~e los criterios ~ugeridos sobre la dinámica grupal hecho~ en el marco 
teónc<?, la perspectiva que privilegian los EPL es la de identidad grupal, 
es deCir, aquellos aspectos que se refieren al funcionamiento interno del 
~upo. En este se':ltido, _un grupo de reflexión fortalecido e~ aquel que 
mternamente fun~ona b~en. En un segundo momento, existen mdicadores 
que expresan la d~ensión de la actividad grupal, es decir, del qu~ha~er 
grupal~ q~e.atraviesan los niveles individual, familiar y comumtano. 
A ruvel mdiVIdual y familiar, es evidente que la apreciación que se hace, 
~s q~e los gr~pos contribuyen a resolver problemas personales o 
amiba~es._Mejor~ 1? que sucede en las personas y las fa~ilias. A nivel 
comun~tano, la actividad grupal se refiere a la participación del grupo 
0

1
?e mt:mbros d~~ grupo en la resolución de problemas. Un ejemplo de 

e 0 sena la geshon de proyectos por parte de miembros del grupo. 

~nJa dimensión de poder grupal es donde se observan menos indicadores. 
En rectamerte, la participación puede revelar parte del poder del grupo. 

d
n. ~rma e ara se menciona la influencia del grupo en la toma de 
ecisiOnes. 

Eslta caractlerísdtica del discurso de los EPL refleJ·a la actividad que realizan 
Y os resu ta os que p · 'd 1 . . , ers1guen. El vacío que se encuentra rest e en a 
constderacwn s~bre ~l aspecto político, de relaciones de poder, que el 
grupo de reflexión tiene. Este es un aspecto que se debe replantear, 

11 Esto tampoco es algo sorprendente Los eq · 1 d 
1 ed . . . . · Ulpos están conformados por personas que son expertas en os campos e 

salu~ m;nta Y ~c~f1~n,r;Cipalmen~e. Ade_más, e! Equipo de SaJud Mental (nótese el nombre), tampoco logró transmitir 
,tdt'CU~ amente.~ o. e o e Reparación PsJ~osocJal. Ha sido una referencia muy lejana y que no ha encontrado ~~a 
mtenCJó~ ~!ara} expllcJta de llev~rlo a ~a prácttca. El mismo modelo no había sido formulado adecuadamente y no ex1stia 
una prec•s•ón conceptual y práct1ca satísfactona. 
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puesto que existe la necesidad de considerar la dimensión política del 
trabajo para que se produzcan efectos n1ás claros en los objetivos de 
fortalecimiento y desarrollo. 

2. Factores que potencian a los grupos de reflexión 

Desde la perspectiva de los EPL, se encuentran una serie de factores que 
promueven la práctica de los grupos de reflexión. Estos factores pueden 
agruparse en algunas categorías generales y sirven para explicar que un 
gr'!po de reflexión llegue o no al estado ideal que permite que los EPL 
dejen los grupos al cumplir los objetivos propuestos. 

Cad~ uno ~e los siguientes factores puede influir en grado_variable para 
la existencia de ~n grupo de reflexión fortalecido. No existe ~n gt';!PO 
en el cual c?nvef)an todas las condiciones que se detallan ~ c?ntinuación, 
pero es posible pensar que varios factores se presentan cmncidentemente 
para que se produzca un grupo fortalecido. 

Características del promotor voluntario comunitario. 
Respaldo de la institución y la religión. 
Trabajo del EPL. 
Contexto comunitario. 

Características del Promotor Voluntario Comunitario 

Es una figura importante dentro del desarrollo de los grupos de refle~ió~. 
Un Promotor Voluntario Comunitario (PVC) fortalecido puede contrtburr 
de man~ra. importante al desarrollo de un grupo de reflexión, a través 
de las stgutentes características. 

Liderazgo reconocido. 
Conocimientos y habilidades particulares (nivel educativo, saber leer 
y escribir). 
Capacidad de gestión de proyectos, aunque con necesidad de 
asesoramiento en algunos aspectos. . . 
Capacidad para mediar en la problemáti~a. ~omunitana. 

· Buenas relaciones interpersonales y credibilidad moral: 
Compartir una historia de alegría, dolor y esperanza. 

u yo creo que In ventnjn que tiene este equipo, por ejemplo d~n To~1ito, don 
Mnrcelino es gente de lns Comunidades de Población en Reszst~1!an (CP~~~ 
ellos explican con su propia vivencia, sí tzí lo sufriste, yo tnmbzen lo sufrí. 
(entrevista PVC Ixcan). 

La formación y experiencia política y organizativa de cada persona 
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y grupo: 

"porque trabajar con gente retornada, geute que Iza tenido capacitacióu ell 

México y todo eso Ita sido wz poquito más fácil siento yo verdad. Y el 
trabajo con la CPR otro grupo también que ha sido fuertemeute nfect~do, 
Iza facilitado también, porque ellos está11más claros eu eso ... " (entrevista 
PVC Ixcan). 

En la entrevista sobre grupos de reflexión con el EPL de lxcán no ~e hac~ 
mayor referencia al PVC, aunque vale la pena resaltar este parrafo. 

11 No pr~ci~amente P~C, sino hay ge11te que ya ti~11e 1~1ás co11cieu~ia amzqu~ 
Izan reczbzdo formnczones en otro Indo tiene conczenctn de La renlzdad Y esta 
convencido." (entrevista PVC Ixcán). 

Este surgió como respuesta del cuestionamiento del papel del PVC ~amo 
líder comunitario, evidencia un bajo perfil del PVC dentro del acciOnar 
de los grupos de reflexión. 

Y en general, es posible afirmar que a pesar de la importancia que se 
desprende de las características dadas al Promotor, en la práctica, el 
papel que cumple es más o menos el de intermediario entre el grupo Y 
los EPL. Hay notables excepciones pero es muy común encontrar que 
el papel del PVC ~~ centra en conta~tar con las personas! _dejar fechas de 
reum~nes Y participar en las actividades de capacitac10n que los EPL 
org~mzan. En los grupos, su participación está reducida a un ap~yo 
hacta el EPL. Son l?s integrantes del Equipo los que llevan la dirección 
de los grupos Y qmenes regulan su funcionamiento. 

Respaldo de la institución y la religión 

El respaldo de la diócesis así como particularmente el que preste el 
Párroco de la ¡'gl · 1 1 ' d d da a 1 . esta oca, es importante para una entra a a ecua 
c~~~IT;N~~~d Y la creación del grupo de reflexión, puesto que otorga 
· · · Y. a.pertura. Otro aspecto dentro de este apartado es el 

Sif.I~Ic~~o drehg¡oso del trabajo desarrollado El grupo está ligado a la 
re tgiOsi a de sus participantes, es un f·actor que lo cohesiona. 

Apoyo del párroco. 
Pparticiplación en proyectos productivos ligados a Cáritas o a una 

astora. 
Vinculación religiosa, militancia desde la religión. 

En I~cán y Petén, esto no se menciona durante la entrevista, pero se ha 
podtdo observar al avanzar el proceso de visitas comunitarias, que hay 
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un vínculo estrecho entre la organización religiosa y el grupo de reflexión. 
Las sedes físicas están ubicadas en el templo de la comunidad y son 

catequistas y católicos quienes integran los grupos. 

Trabajo del EPL 

Es o?vio q~e el trabajo del EPL resulta importante para lograr un b':len 
funciOnamiento del grupo de reflexión fortalecido. No obstante, es pos1b!e 
encontrar que a veces no se tiene suficientemente clara la importancia 
de alguno? factores como la necesidad de un diagnóstico inicial adecuado 
Y la necestdad de establecer perfiles más elaborados de los Promotores. 
Factor~ éste ~ltimo, que además no queda siempre en las manos ~e los 
EPL, smo baJo la dirección de otros aaentes de las Diócesis, es decir, los 
sacerdotes. 0 

· Diagnóst~co de la con1unidad que evalúe problemas y neces.idades de 
la comurudad,. de tal forma que el trabajo del grupo de reflexión pueda 
responder a dtchas necesidades. 
Capacidad de establecer un clima de confianza y respeto dentro del 
grupo. 
Clar~dad en cuanto a perfil y funciones de PVC. 
Clandad en cuanto a objetivos y funcionamiento de un grupo de 
reflexión. 
Trabaj~ extenso e intenso del EPL: tiempo y mayor contacto con las 
comunidades. 

· Estrategias de entrada originales: 
· A través de conocimiento habilidades y características de los 
miembr~s: conocimiento r~ligioso, habi~idades "ex~a", historia 
~omparhda con las comunidades, "gracta" y amabthdad de los 
Integrantes del EPL. 
Estrategias planificadas desde el equipo: entrada en grupos con 
proyectos productivos o grupos ya organizados o con temas 
alternos como medicina natural. Parece ser un gancho muy 
atractivo. 
Metodología consolidada a través de la experiencia: contenidos, 
métodos, etc. 

En Ixcán, el trabajo del EPL con los grupos de reflexión y, aún más allá, 
con las comunidades, está basado en un liderazgo histórico Y en ';!na 
estructura organizativa semiclandestina que se dio durante el refugiO Y 
la huída producidas a raíz del Conflicto Armado Interno. Eso hace que 
el perfil del PVC sea bajo y muchas de las cosas .que se hace~~ harán 
dependen de la orientación técnica, pero especialmente pohtica, del 
representante del EPL en esa área geográfica. 

-53-



EXPERIENCIA DE TRABAJO PSICOSOCIAL CON GRUI'OS DE REFI.EXI(lN 

y grupo: 

"porque trabajar con gente retornada, geute que Iza tenido capacitacióu ell 

México y todo eso Ita sido wz poquito más fácil siento yo verdad. Y el 
trabajo con la CPR otro grupo también que ha sido fuertemeute nfect~do, 
Iza facilitado también, porque ellos está11más claros eu eso ... " (entrevista 
PVC Ixcan). 

En la entrevista sobre grupos de reflexión con el EPL de lxcán no ~e hac~ 
mayor referencia al PVC, aunque vale la pena resaltar este parrafo. 

11 No pr~ci~amente P~C, sino hay ge11te que ya ti~11e 1~1ás co11cieu~ia amzqu~ 
Izan reczbzdo formnczones en otro Indo tiene conczenctn de La renlzdad Y esta 
convencido." (entrevista PVC Ixcán). 

Este surgió como respuesta del cuestionamiento del papel del PVC ~amo 
líder comunitario, evidencia un bajo perfil del PVC dentro del acciOnar 
de los grupos de reflexión. 

Y en general, es posible afirmar que a pesar de la importancia que se 
desprende de las características dadas al Promotor, en la práctica, el 
papel que cumple es más o menos el de intermediario entre el grupo Y 
los EPL. Hay notables excepciones pero es muy común encontrar que 
el papel del PVC ~~ centra en conta~tar con las personas! _dejar fechas de 
reum~nes Y participar en las actividades de capacitac10n que los EPL 
org~mzan. En los grupos, su participación está reducida a un ap~yo 
hacta el EPL. Son l?s integrantes del Equipo los que llevan la dirección 
de los grupos Y qmenes regulan su funcionamiento. 

Respaldo de la institución y la religión 

El respaldo de la diócesis así como particularmente el que preste el 
Párroco de la ¡'gl · 1 1 ' d d da a 1 . esta oca, es importante para una entra a a ecua 
c~~~IT;N~~~d Y la creación del grupo de reflexión, puesto que otorga 
· · · Y. a.pertura. Otro aspecto dentro de este apartado es el 

Sif.I~Ic~~o drehg¡oso del trabajo desarrollado El grupo está ligado a la 
re tgiOsi a de sus participantes, es un f·actor que lo cohesiona. 

Apoyo del párroco. 
Pparticiplación en proyectos productivos ligados a Cáritas o a una 

astora. 
Vinculación religiosa, militancia desde la religión. 

En I~cán y Petén, esto no se menciona durante la entrevista, pero se ha 
podtdo observar al avanzar el proceso de visitas comunitarias, que hay 

-52-

1 

EXI'ERIENCIA DE TRABAJO I'SICOSOCIAL CON GRUPOS DE REFLEXIÓN 

un vínculo estrecho entre la organización religiosa y el grupo de reflexión. 
Las sedes físicas están ubicadas en el templo de la comunidad y son 

catequistas y católicos quienes integran los grupos. 

Trabajo del EPL 

Es o?vio q~e el trabajo del EPL resulta importante para lograr un b':len 
funciOnamiento del grupo de reflexión fortalecido. No obstante, es pos1b!e 
encontrar que a veces no se tiene suficientemente clara la importancia 
de alguno? factores como la necesidad de un diagnóstico inicial adecuado 
Y la necestdad de establecer perfiles más elaborados de los Promotores. 
Factor~ éste ~ltimo, que además no queda siempre en las manos ~e los 
EPL, smo baJo la dirección de otros aaentes de las Diócesis, es decir, los 
sacerdotes. 0 

· Diagnóst~co de la con1unidad que evalúe problemas y neces.idades de 
la comurudad,. de tal forma que el trabajo del grupo de reflexión pueda 
responder a dtchas necesidades. 
Capacidad de establecer un clima de confianza y respeto dentro del 
grupo. 
Clar~dad en cuanto a perfil y funciones de PVC. 
Clandad en cuanto a objetivos y funcionamiento de un grupo de 
reflexión. 
Trabaj~ extenso e intenso del EPL: tiempo y mayor contacto con las 
comunidades. 

· Estrategias de entrada originales: 
· A través de conocimiento habilidades y características de los 
miembr~s: conocimiento r~ligioso, habi~idades "ex~a", historia 
~omparhda con las comunidades, "gracta" y amabthdad de los 
Integrantes del EPL. 
Estrategias planificadas desde el equipo: entrada en grupos con 
proyectos productivos o grupos ya organizados o con temas 
alternos como medicina natural. Parece ser un gancho muy 
atractivo. 
Metodología consolidada a través de la experiencia: contenidos, 
métodos, etc. 

En Ixcán, el trabajo del EPL con los grupos de reflexión y, aún más allá, 
con las comunidades, está basado en un liderazgo histórico Y en ';!na 
estructura organizativa semiclandestina que se dio durante el refugiO Y 
la huída producidas a raíz del Conflicto Armado Interno. Eso hace que 
el perfil del PVC sea bajo y muchas de las cosas .que se hace~~ harán 
dependen de la orientación técnica, pero especialmente pohtica, del 
representante del EPL en esa área geográfica. 

-53-



EXPERIENCIA DE TRABAJO PSICOSOCIAI. CON GRUPOS DE REFLEXIÓN 

Por último, hay que considerar que en este trabajo, la experiencia que 
resulta de la práctica es de suma importancia. Aun cuando no se le haya 
dado tanto énfasis, se puede considerar que poco a poco los EPL han 
ido creando formas de trabajo y han obtenido experiencias sobre métodos 
y técnicas que les sirven para mejorar sus intervenciones. No obstante, 
a la p~ de 1~ experiencia y creatividad que los diversos e_qu.ipos ~uestran, 
ta~bien extste ya un~ consolidación de conceptos y practicas onentadas 
básicamente al trabaJO en el área de sanación'll. 

Contexto comunitario 

Tanto par.a promover 0 li~itar los grupos de reflexión, el conte_xto 
com':ffiltano es una de las vartables más importantes a evaluar. Es postble 
considerar que hay algunos grupos que no se han desarrollad~ como se 
esperaba por la falta de un diagnóstico comunitario apr<;>P1~do que 
evaluar~ ~decuadamente las condiciones del contexto comunttano. Entre 
las condiciOnes del contexto que se observan importantes para ~1 de~arroll~ 
de los grupos de reflexión se encuentran los sigutentes. 

Liderazgos positivos. 
Organ~zdación comunitaria: comités de desarrollo dentro de la 
comuru ad orga · · 
Cond' · ' mzac10nes de la Iglesia Católica. 
cierta I~~~~f:c~i~oductivas '?ínimas: productos agrícolas, agua. Hay 
Nivel de confli .n .de necesidades básicas. . . 
Políticos 1' ~tividad de la comunidad: pugnas entre dtstintos grupos 

. , re IgiOsos, etc. 
Poca tnfl uencia de á . . . 

pr cticas asistencialistas. 
Como se puede obse d 
presentan una situacit;ra:, los factores que se presentan en este apar!a o 
y que es, de hecho ~n td~al, que difícilmente se encuentra en la. re~hdad 
la intervención En' na Situación a la que se apunta como objetr~o ~e 
que, desde la Ópti o~as palabras, estos factores del contexto comumtano 
re~lidad objetivosc~ele los ~PL facilitan la intervenci~n, puedel) ser en 
pnmeros tres) S trabaJo de reparación psicosoctal, (al meno~ I~s 
experiencias e~ 1 e anotan aquí en función de que pueden existir 
comunidad facili~ que un factor como el de liderazgo positivo en la 

que el grupo de reflexión tenga un mayor impacto. 
En el ~aso de Ixcán p 
carencias m a terialesy d e:én, no es necesario señalar con detalle las 
encontrar en distintas~ as ~om~nidades, ya que eso lo podremos 

nvesttgaciOnes y diagnósticos hechos por las 

'
1 Es necesario aclarar que esta situación es comú · 

más en los a~pl'Ctos de sanarión. Se espera que e¡" a todo el proyecto. El Equipo de Salud Mental ta~lnén se ha enfocad~ 
en /os aspl'Ctos de fortalernmento v desarrollo. proyecto pueda modificarse en dirección a un traba1o con mayor énfasiS 
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organizaciones que trabajan en la zona. El esfuerzo descriptiv.o debie~a 
centrarse en la capacidad organizativa de las cmnunidades y la influencia 
del EPL en ella. 

Como se mencionó anteriom1ente, estos puntos geográficos se convirtieron 
en un área de reasentamiento de la población desarraigada y que se 
~um~ban a distintas oleadas migratorias que les precedieron~ lo cual 
Implica que ya había mucha organización, liderazgo y disciplina p~ra 
mantenerse a pesar de las condiciones tnateriales precarias. La población 
de las Comunidades de Población en Resistencia -CPR-, son un excelente 
ejemplo de ello. Ahora bien, si la última característica facilita la formación 
de los grupos de reflexión, puede significar un obstáculo de segu~iento, 
pues al depender el quehacer de las orientaciones del líder, s1llega a 
faltar :s difícil garantizar la pern1anencia del trabajo de salud ~~ntal. 
Todavm se puede depender de los liderazgos creados en otras condiciOnes. 

3. Limitaciones generales de los grupos fortalecidos 

Existen varios factores que limitan o dificultan el trabajo del proyecto 
de Reparación Psicosocial. Entre ellos se encuentran aspectos relacionados 
con: 

PVC. 
EPL. 
Contexto comunitario. 
Condiciones personales de los asistentes al grupo. 

El promotor Voluntario Comunitario (PVC) 

Si el ~VC es un elemento de suma importancia para la consolidaci<?n ~el 
trabaJo de los grupos de reflexión, algunas características pueden lurutar 
su papel. 

Bajo nivel de escolaridad. 
Elección inadecuada del PVC (que se elija a alguien que no tenga la 
confianza de los demás líderes o de la comunidad). 
Sobrecarga de actividades. 
Deserción de promotores. 

Es interesante considerar, que no siempre han sido los ~PL los que 
escogen a los promotores. En algunos casos, han sido elegtdos por los 
párrocos o por ser agentes de pastoral. Esta selección ha implicado que 
ciertos promotores han necesitado primero una ayuda para superar sus 
problemas personales y participar posteriormente en el proyecto. 
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Por último, hay que considerar que en este trabajo, la experiencia que 
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organizaciones que trabajan en la zona. El esfuerzo descriptiv.o debie~a 
centrarse en la capacidad organizativa de las cmnunidades y la influencia 
del EPL en ella. 
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Es interesante considerar, que no siempre han sido los ~PL los que 
escogen a los promotores. En algunos casos, han sido elegtdos por los 
párrocos o por ser agentes de pastoral. Esta selección ha implicado que 
ciertos promotores han necesitado primero una ayuda para superar sus 
problemas personales y participar posteriormente en el proyecto. 
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Pero además, se puede indicar que en la práctica, los PVC han sido 
mediadores entre los grupos de reflexión y los EPL. No se ha logrado 
consolidar un liderazgo eficaz de los promotores, en parte porque no se 
ha intencionado claramente ese liderazgo. Esta función ha sido ejercida 
característicamente por los EPL que realizan un buen trabajo técnico y 
lo hacen con muy buena voluntad. Pero también ha sido una debilidad 
en la medida que no se han formado adecuadamente liderazgos orgánicos 
a los grupos y la comunidad, que potencien al menos, el funcionamiento 
efectivo de los grupos de reflexión. 

Equipo Profesional Local 

Los EPL son quienes han llevado a la práctica las diversas modalidades 
de atención inicialme~te propuestas desde el proyecto, han implem~n~~o 
otras formas de trabaJO no previstas, se han encargado de la capacitacion 
a los promotores y han desarrollado trabajo de redes en sus diócesis Y 
entre ellos en una Red lnterdiocesana de Salud Mental. Han consolidado 
su trabajo a través de métodos y técnicas respaldadas por su eficacia 
práctica y han asumido un compromiso muy fuerte, de carácter personal, 
por cu~plir los objetiyos del proyecto y atender a las person~~ y 
comurudades que permitan su participación. Por estas razones es dtftcil 
que observen algunas posibles limitaciones a su trabajo, aunque plantean 
dos: 

· Falta de un diagnóstico inicial. 
. Saturación de trabajo. 

Además, .con, ~odo el compromiso personal y grupal, así como el 
compromiso etíco que han adquirido en la realización de su papel, se 
ha observado un empeño más fuerte en el carácter técnico de su trabajo, 
~entras que ha faltado insistencia en el aspecto político de organizar 
hderaz~os y promover capacidades de autogestión para que las 
comunidades puedan cambiar las condiciones de su contexto. 

Contexto comunitario 

Existen algunos factore~ que limitan el trabajo de los grupos de reflexión, 
pero que pueden constd.erarse al mismo tiempo, como las razones por 
las cuales se bu~ca ~abaJar en una comunidad dada. En otras palabras, 
alguno~ de los siguien~es factores, pueden ser precisamente las razones 
que or~entan el trabaJo de los grupos de reflexión en determinada 
con:un.Idad. En todo caso, es lo que los equipos consideran como 
Hm1tacwnes para el desarrollo de su acción. 

Aquí hay que apuntar que el Conflicto Armado Interno dejó una serie 
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de problemas a nivel del tejido social que se traducen en problemas de 
relaciones como las disputas en torno a liderazgos en victimarios, 
comunidades divididas, que son aspectos que le dan razón de ser del 
trabajo de reparación psicosocial, como obstáculos a superar. 

De igual cuenta, existen condiciones estructurales como la pobreza y la 
exclusión que son puntos a los cuales el proyecto de reparación psicosocial 
aspira a ver reducidos. 

E~to significa que los factores que se presentan a continuación son más 
bien factores que tienen presencia en el trabajo cotidiano de los EPL ,Y 
que deben considerarse como aquellos puntos a los cuale~. se deb~na 
superar para lograr contribuir a la reparación del teJidO soctal. 

D.iv~sió~ con1unitaria: que puede producirse p~r la. presencia. de 
vtctímanos, distintas religiones y etnias, ligada a la ~stona d~l Conflicto 
Armado Interno, o por conflictividad entre vecmos debido a otras 
ra~on~s, como lucha por proyectos. 

· BaJO mvel organizativo. . 
Falta de liderazgos positivos o influencia de liderazgos.n~~ativos. 

· Pobreza acentuada y condiciones precarias. No hay postbthdad de 
resolver las necesidades materiales básicas. El tema de salud mental 
es secundario. 

· Autoridades formales que no prestan su ayuda. . . . 
Inseguridad y violencia (especialmente en la Arquidiócesis de 
Guatemala). 

En Ixcán y Petén 

· Falta de tierra e infraestructura adecuada: carreteras en buen estado 
que comuniquen las distintas comunidades. 

Condiciones culturales y personales de los participantes 

Hay algunos aspectos que se pueden considerar propios de las ~f~ndi1'cionels l 1 l. 'tac1·0 nes o di tcu tan a cu tura es y personales que actúan como tmi 1 d 
participación en los grupos de reflexión. Estos aspectos so~ redul ta ,0 

de lo que ya se ha señalado sobre las condiciones estructur~ es d ~ p~ts 
Y que caracteriza a buena parte de la población más exc~uida. e dpats. 
Es decir, son inherentes al contexto en el qu~ se. trabaJa Y ~~e~ en a 
dificultar el trabajo de salud mental o de orgamzac1ón comu!utana. ?on 
precisamente factores que se pretende erradicar con el trabaJO a reahzar 
en estos aspectos: 

· Fatalismo y resignación. 
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Desconfianza hacia el tema de salud mental. 
Pasividad por prácticas asistencialistas. 
Ideología machista. 

Se debe insistir que estas condiciones no forman parte de una supuesta 
naturaleza de las comunidades en que se observan, si fuera así, n<;> t~ndría 
sentido el trabajo que se realiza, puesto que no podrían or.tgma!se 
cambios. Un ejemplo claro de ello, es que el fatalismo y la. restgnación 
se originan en las condiciones de empobrecimiento, represt~n y form~s 
religiosas alienantes en las cuales las personas viven. Hay CI~rta apatía 
para construir organización debido a que las condiciones de vtda no ~an 
c~m~~ad? pese a que l~s esfuerzos que se hicieron y~r llevar c.ambios 
significativos a la población fueron terriblemente repnmtdos y a discursos 
religiosos que tienen un acento espiritualista, alejado de los sufrimientos 
Y dolores cotidianos y que les dan un sentido de culpa y pecado. 

Condiciones propias de Ixcán y Petén 

Hay algunas situaciones que son muy particulares de Ixcán Y P~tén Y 
que no se pueden agrupar en las categorías antenores. 

· Resistencia a hablar del pasado 

.. que si a ti te causa dolor alguno no vas a hablar de eso, por mucho que 
uno lo sustente, no vas a hablar cÍe algo si a ti te duele"( entrevista grupal 
en Ixcán). 

La convivencia víctimas y victimarios 
11 Si, en las comunidades viven en estado de ex Pac, CPR y retornados, 
verdad, est~n los tres, entonces, vas a Jzablnr de In historia, de conflicto 
armado, tzenes que tocar los tres ... 11 (entrevista EPL Ixcan). 

Adaptar métodos y temas para trabajar con expatrulleros 
11 

todo era ~xpatrullero y hoy en día se les llama ex Pac, pues la metodología 
~ es~rategza para poder trabajar con ellos tuvo que buscar otro tema, por 

eczr un tema que se puede toca; .. (entrevista EPL Ixcan). 

La permanencia de la estrategia de terror 
11 

Entonces yo veo qu l • · • b · • ¡ 'd 1 • milita 11 ( • e a razz de la guerra deJO tam zen muc zn z eo ogza 
r entrevista EPL Ixcan). 

En Ixcán no se menciona ¡1·m·t . d 1 PVC 
1 aCiones e os . 
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Tampoco se han mencionado limitaciones del EPL a no ser un espacio 
de autoevaluación o autocrítica, pero hay dos frases que se desean resaltar 
para el análisis posterior: 

.. también wz grupo que se retín a si u necesidad de uosotros tambiéu podría 
llnn~nrse e.~itoso 11 o 11 /a gente pnrticipntiva en los talleres que uosotros 
realizamos (entrevista EPL Ixcan). 

Podrían in~erpre~arse estas frases de una forma positiva en tanto_ que 
r~velan la mtenctón que tiene el Equipo de fomentar la autonomia, el 
liderazgo y la organización propia, pero también se pueden entender 
co~1~ el reconocimiento de las dificultades que tienen para lograr estos 
ObJetivos. 

III.IV La observación de los grupos 

Para la presente investigación se realizó una observación estructurada 
de 5 grupo~ de r.eflexión de las Arquidiócesis de Guatemala y Los Altos, 
Y de las Dtócests de Zacapa y San Marcos, mientras que en los otros 
grupos la ob~ervación fue registrada de manera más espontánea. En 
g~neral, los diversos elementos parecen coincidir y no habría que esperar 
dtfer~ncias verdaderamente relevantes, puesto que los obje~vos, las 
P~á~tlcas Y las concepciones que emplean los distintos eqmpos son 
bastcamente las mismas. Diferencias apreciables en cuan~o a e~os 
elementos nucleares son pequeñas. Puede que existan más diferencias 
de acuerdo a formación y estilos personales. 

Los aspectos que se observaron fueron: el tema de la sesión, el liderazgo, 
la rel~ción entre participantes, la metodología emplead~, el uso del 
espacio y algunos otros aspectos relativos al funcionamiento de los 
grupos, a través de una pequeña guía, muy abierta. 

Los resultados de estas observaciones se presentan en las mismas 
categorías en las que se registró la información: 

Temas 

Los pri~cipales temas que se trataron en las reuniones observadas ha~ían 
referencm a aspectos relacionados al área de salud mental como au~oestima 
Y comunicación, al Conflicto Armado Interno como orígenes, Impa~,to 
Y consecuencias. En la mayoría de grupos se encuentra una recepclOn 
positiva de los temas que los EPL o los PVC trabajan. Se encuentr~ ?uena 
recepción y participación en el desarrollo de la actividad. 
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referencm a aspectos relacionados al área de salud mental como au~oestima 
Y comunicación, al Conflicto Armado Interno como orígenes, Impa~,to 
Y consecuencias. En la mayoría de grupos se encuentra una recepclOn 
positiva de los temas que los EPL o los PVC trabajan. Se encuentr~ ?uena 
recepción y participación en el desarrollo de la actividad. 

-59-



EXPERIENCIA DE TRABAJO I'SICOSOCIAL CON GRUPOS I>E REH.l:XION 

Los ternas corresponden más a una línea de trabajo en la dimensión de 
sanación, que a aspectos relativos a fortalecimiento y desarrollo, o a 
problemas de índole más comunitaria". Tampoco se observan te~as que 
vayan en dirección a despertar interés en la formación de orgamzac1ón 
Y liderazgo propio de los grupos, así como a relaciones que puedan tener 
frente a otros grupos, incluyendo los representantes del poder local, 
como la municipalidad. 

Usualmente los temas se desarrollan a un nivel que permita la 
comprensión de los participantes, aunque en el caso de la Diócesis _de 
Zacapa los temas que se tratan en la reunión parecen ser muy compleJOS 
para q~e exista una recepción y entendimiento adecuados, como una 
excepción. 

El manejo de los temas es muy fluido de parte de los EPL que los trabajan, 
lo cual no es el caso de los promotores que participaban en al~ún tema, 
Y~ que con .e!los se observaba alguna dificultad para trabaJarlo. Por 
~Jemplo, _dificultades para encontrar paráfrasis adecu~das .a las 
mtervenc10nes de las otras personas, dificultad para e~phcar ciertos 
ternas. N~ ob~tante, se produjo un reconocimiento m~y mteresante de 
las con:pbcac10nes para trabajar en grupo en una reum?n de Los Alto.s, 
que senalaba la necesidad de contar con mayor formación en el trabaJO 
de grupos. 

Aunque se haga~ refe_re_nc_ias al trabajo de Educación Popular, se ob~erva 
más un trabaJo dtngtdo por los miembros de los equtpos. 

Liderazgo 

En r~lación al liderazgo, se observa que son los EPL qui_enes dirigen 
efecti_varnente las actividades y el transcurso de la reunión. Aunque 
tf~~bién exista cierta participación de los promotores de cada grupo, es 
a~Il reconocer que el liderazgo efectivo en las reuniones es el de los 

miembros del EPL. 

Tar~t~én se observa que existe una mayor disposición de trabajo de los 
ka~oc~antes del grupo cuando lo realizan los EPL. Esto se evidencia en 
cono~· r~ corporal, en la dirección de la mirada, etc. Las habilidades y 
efecti"virnienltos que los EPL tienen hacen que su liderazgo sea más 

o en a realiz . ó d ' "ó con los promoto ac¡ n e _las actividades del grupo, en comparac1 n 
conocimientos res. ~.sto no 1mplica que los Promot~re~ no cuenten con 

Y habilidades, aunque se observan vanac10nes al respecto, 
------~ 
"También a esta_afirmación ha exce . . . . . . , . 
problema comumtario de índ 1 Y pctones. El grupo de El Roblarc~to de Ch1qutmula se ongma preCISamente en un 
de ser. ,!Unque después se tra~a~ ev:~daderamente vital para la comunidad: el problema del alcoholismo. Esta t.'S su razón 

1 Iros temas Y otras actividades. 
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sino que sus habilidades son diferentes a las de los EPL. De hecho, hay 
grupos en los que los PVC participan y organizan en una mayor medida 
la sesión grupal y los EPL se observan como una figura de respaldo que 
puede intervenir para ayudar (este es el caso de un grupo de Los Al_tos), 
pero la tendencia es a cenh·ar el liderazgo en los miembros de los Eqmpos. 

En todo caso, la disposición de los participantes a trabajar cuando diri_gen 
los PVC es menor y se observa menor participación y motivación. 
~omplem~ntariamente, parece existir la tendencia a una mayor motivación 
s1_el trabaJo lo realiza el EPL, es el caso, por ejemplo, del grupo de San 
V1cent~ Pacayá de la Arquidiócesis de Los Altos. Pero tamJ:>i~n h~y 
excepc1ones._En el grupo de mujeres de Pachaj, de la nusma Arqu~d.Ióce~Is, 
hay un tra~aJo muy bien recibido de la promotora. Incluso la partiCipación 
~e l_a~ l!'UJeres es más activa que en otros lugares, no se observan tantas 
InhibiCiones y reticencias como si se verifican en otras sesiones. Hay que 
recordar gue este grupo cuenta con una trayectoria bastante larga Y que 
se ha de~1ca~o al desarrollo económico de sus integrantes (ver apartado 
de expenenCias particulares). 

Aunque_es ~vidente la disposición y compromiso de parte de_ los PVC, 
sus. exf?hcac10nes son más elementales y son un poco más rígtdos en la 
aplicaCión de las actividades (en contraposición, hay mucha más soltura 
de los _EPL). Esto podría encontrar explicación en la medida qu_e la 
formación que reciben los PVC puede estar centrada más en los conterudos 
qu~ en_ la metodología de realización de talleres (además, h_ay otras 
limitaciOnes con los PVC: las limitaciones de tiempo para participar en 
la !ormación, distancias, el nivel de escolaridad'~ ... ), y como ya se ha 
senalad?, ~unque conceptualmente el proyecto se dirige a promover el 
fortalecuntento y el desarrollo comunitario, la metodologta empleada 
así como la intención política de lograr mayor organización y liderazgo 
autó1:1omos dentro de los grupos, para que puedan resolver por sus 
propios medios los problemas propios de su comunidad y contexto, no 
se ha asumido de manera clara. 

En cuanto a las reacciones que se producen entre los parti~ipantes del 
&rupo hay varias diferencias. Parece existir cierta correlación ~ntr~ el 
hderazgo y la reacción de los participantes. Un liderazg~ más ~mámtco 
produce mayor cantidad de respuestas. Usualmente el estilo de hd~r~zgo 
se observa muy democrático. Se intenta hacer que las personas pa~bcipen 
en todas las actividades y discutan sus opiniones, aunque deJ:>e senalarse, 
que si bien los contenidos son sugeridos por las comumdades (con 
excepciones), la planificación y realización están a cargo de los EPL. En 

'~Cuando se menciona el nivel de escolaridad como una dificultad de los PVC hay que tomar esta afirmación con mucho 
cuidado. La motivación y el deseo de participar de los PVC es fuer!e, pero falta l?d? ese proceso qu~ podríamos !~amar 
de "disciplinarización escolar• que no es exclush•amente ~n aprend1za!e ~e ~onoctm1entos. La educación va producl~n~o 
un "su¡eto educado" (con todo lo bueno y lo malo que tume), muy dtsClphnado para llevar el proceso de aprendtza¡e. 
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este sentido, por ejemplo, en una reunión del grupo de reflexión de La 
Democracia, San Marcos, el tema a desarrollar fue el de la 11confianza11

• 

En el transcurso de la reunión, la discusión derivó a la crianza de los 
hijos con mucha animación de parte del grupo. Fue interesante observar 
que la mayoría de personas se inclinaba a opinar a favor de educar 
es~i~tamente a sus hijos (para decirlo suavemente). De acu~rdo a las 
opmwnes expresadas, el castigo corporal es algo necesan? para la 
educación de los hijos. Sirve para que en el futuro no participen en 
nmaras" o se involucren en la delincuencia, lo cual aun cuando es una 
observación particular, puede reflejar una opinión (y. prácticas 
consecuentes) muy difundida en la población guatemalteca. _Es Importante 
señalarlo porque podría servir para orientar algunas acciOnes y temas 
de los grupos de reflexión. Probablemente no sea uno de los temas que 
los participantes estén solicitando no obstante, considerando las 
posibilidades de una alta tasa de ~altrato y de los efectos que éste 
provoca, puede ser de suma importancia (para los efectos del maltrato 
en n~ños~ _ver Miller, A. 2001), además de ser pa:te d~ un modo de 
dommacwn muy importante: el machismo y pa tnarcahsmo que está 
presente fuertemente en la sociedad guatemalteca. 

Usuah!lente hay cierta reticencia para iniciar (es posible que la prese~cia 
de los mvestigadores influya en eso, pues son observadores no conocidos 
po~ :1 grupo y la comunidad). Normalmente con el transcurso de la 
sesi?~ se _mcrementa la participación. Por ejemplo, se observa una 
participación muy activa en el grupo de hombres de Chuarrancho de la 
Arquidiócesis de Guatemala. En cambio, se observa menor participación 
en el grupo _de Pachaj de la Arquidiócesis de Los Altos Y ~n _el ~upo de 
El ~obl~rcito de la Diócesis de Zacapa. Pueden existir diver~as 
explicaciOnes a este fenómeno: la efectividad de los PVC para tra?aJar 
con los grupos, el tiempo de trabajo en la comunidad, la relevanCia de 
los temas concretos para el desarrollo del trabajo grupal, et~. Este e~ un 
aspecto que tendría que considerarse para un trabaJO ultenor. 

Metodología 

~a metod~logía en el desarrollo de los diversos grupos es muy parecida. 
squemáticamente, los elementos usuales son: 

Bienvenida y p . · · d ) 
O "ó d .. :esentación de participantes (EPL e Investiga ores . 

raci n e Inicio 
Dinámica de a : · . · 1 - · d 

1 · .6 mmdctón {puede variar y utilizarse a gun tipo e 
re aJaCl n u otro simila ) 
Tema central de la reunr.6· P t I n. 

regun as y comentarios. 
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Dinámica de animación, relajación u otra similar. 
Conclusiones y fecha para próxima reunión. 
Oración final. 

La excepción se produce en el grupo de Chuarrancho en la que no se 
inicia con una oración, aunque siempre exista un contexto religioso en 
la actividad; los participantes son agentes de pastoral y el lugar de 
reunión es en la iglesia del centro de la comunidad. 

Como es posible observar, la metodología que se utiliza en las reuniones 
es muy parecida a la que se produce en talleres de diversa índole,.que 
promueven temas distintos. Lo que vruía notablemente son los conterudos 
que se desarrollan en cada sesión y que tienen que ver con los aspectos 
ya mencionados de salud mental y del Conflicto Armado Interno. 

El tema que se desarrolla en cada sesión recuerda los ejercicios docen~s 
qu~ se. util_izan en otros espacios de aprendizaje, aunque con una diferencia: 
la Invitación permanente a la participación y en el uso de metá!ora~ Y 
analogías para favorecer la comprensión del auditono. 

En c~a.nto a las dinámicas de animación, relajación o técni~as muy 
especificas como ciertos ejercicios corporales (San Mar~os, por ~Jemplo), 
se obs~rva que favorecen un clima apropiado de trabaJO, contnb.uyen a 
que exista cierta confianza en los miembros del grupo, que se disipe la 
posible ansiedad ante el inicio, que se salga de la rutina, etc. En_ ~uchos 
casos se observa una mezcla de cierta timidez y alegría al pa_rticipar en 
estas actividades. Una posible explicación es que no son ~ctivi?a~e~ que 
se acostumbren dentro de las comunidades, además de cierta mhibición 
que parece existir en la participación en grupos mixtos e~ muchas 
comunidades, que se debe a su vez, al patriarcalismo y machismo que 
operan como parte de un contexto de dominación. 

Dentro del trabajo metodológico se observa una fuerte im~ortancia_de 
la influencia religiosa. No sólo en la oración inicial y final, sm~ tamb~~ 
en la forma usual de comunicación entre las personas·11 :y en las tmágeh 
Y metáforas que se utilizan para trabajar los temas. Varios grup?s se ~ 
formado precisamente como grupos de reflexión, a los que postenormen e 
se les ha atendido como grupos de salud mental. 

Se mezclan elementos de la dinámica de grupos, educación popula~ e 
incluso de terapias alternativas (REIKI por ejemplo), l?ero mnguno e 
ellos es predominante. Se utilizan de acuerdo a las necesidades del grupo 

u 'd '61 ·r· '6 d 1 1 b a hermanos para referirse En las visitas de campo que se desarrollaron, siempre se ev1 enc1 a u tí 1zaC1 n e a pa a r. . 1 1 d 
a los miembros del grupo y la utilización de propósitos y deseos de corte rehg1oso en °5 sa u 05· 
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incluso de terapias alternativas (REIKI por ejemplo), l?ero mnguno e 
ellos es predominante. Se utilizan de acuerdo a las necesidades del grupo 

u 'd '61 ·r· '6 d 1 1 b a hermanos para referirse En las visitas de campo que se desarrollaron, siempre se ev1 enc1 a u tí 1zaC1 n e a pa a r. . 1 1 d 
a los miembros del grupo y la utilización de propósitos y deseos de corte rehg1oso en °5 sa u 05· 
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y a las habilidades de los integrantes del EPL. 

Se debe plantear que aunque se reconozca la propuesta de la educación 
popular de Freire y exista una cierta aplicación técnica de su propuesta, 
la metodología que se utiliza en el desarrollo de las sesiones es distinta 
y recurre a diversas fuentes. 

Esto es importante considerar, debido al potencial que la educación 
popular tiene en cuanto a procesos de organización de las personas y 
los grupos. En otras palabras, la educación popular permite desarrollos 
en lo que desde el modelo de Reparación Psicosocial se ha llamado 
fortalecimiento, además que puede influir en procesos de autonomía e 
integración personal y comunitario. Pero esto implicaría un trabato 
intencionadamente político. Y como se ha dicho en otro lugar, el trabaJO 
que se realiza desde el proyecto, es de naturaleza política, aunque en la 
práctica y las intenciones se ha dejado a un lado y se ha privilegiado el 
aspecto técnico del trabajo. 

Uso de espacio 

Usualmente la~ reuniones se hacen en las iglesias o ~spacio~ parroquiales 
~e las comumdades. ~a disposición de los espacios Y. ~Illas o ban~os 
influye para que las sesiones recuerden la enseñanza tradiciOnal. También 
se suele observar una división marcada en la disposición de los asientos 
de acuerdo al género. Usualmente no se mezclan hombres y mujeres. 
No obs~nte, en las dinámicas los grupos tienden a mezclarse y a realizar 
el trabaJO en gr;.¡pos pequeños, reunidos más informalmente y con mayor 
soltura. También es frecuente que las niñas y niños acompañen a sus 
madres durante el desarrollo de la actividad y que jueguen y correteen 
por el salón. 

La utilización del espacio refuerza la impresión de una mezcla de 
elementos de la enseñanza tradicional y de elementos de la educación 
popular. 

Aspectos varios 

EElstdoesarru· ollodd~ la sesión apunta a un traba]· 0 planificado desde los EPL. 
q 1ere ec1r que s· b' 1 1· · 1 la forma de tra ' 1 Ie~ .os grupos pueden so ICitar a gunos temas, 

de los EPL. tarlos, de dosificarlos y de implementarlos corre a cuenta 

Usualmente el EPL est bl . 
trabaja en función de a ece. ':In ~iagnós~co de la comunidad y luego 

t ·dos de 17 planificaaón que tiene como elementos centrales 
con enl sa u mental y del Conflicto Armado Interno. 
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Ixcán y Petén 

En los contextos de lxcán y Petén se repiten algunos aspectos que ya 
fueron señalados en el apartado previo: 

La relevancia, e incluso dependencia, del papel del EPL en el desarrollo 
de las actividades, frente a un papel más pasivo de los PVC. 
La estrecha vinculación con la Iglesia, teniendo como indicadores: 
acceso a recursos materiales (el uso del templo de la localidad, el acceso 
a las llaves del mismo), aspectos subjetivos (oración, simbolismos) que 
le dan un carácter muy religioso al desarrollo de las actividades. 

Como aspectos particulares, vale la pena resaltar: 

En lxcán: 

Las ~~uniones las dirige el representante del EPL, no se observó 
participación moderadora del PVC. 
En Ixcán se percibe al representante del EPL, e incluso al representante 
de la <?~HAG como solucionador de problemas de índole personal 
0 fa~~har, también médico, lo que habla de la dependencia de lo~ 
participantes frente al trabajo de los EPL. No obstante, no se sab.e SI 
es un~ ~ondición que forma parte ya de la subjetividad de la pobl~ctón, 
condicionada por muchos factores, o ha sido resultado del trabaJO que 
se ha. de~arrollado desde el proyecto. Es posible que sea una 
combmación de ambas posibilidades o que el trabajo refuerce un 
patrón ya existente. 
La pastoral y el EPL de Ixcán trabajan el tema de género, ~xpre~ado 
en ~n esfuerzo particular en la erradicación de la violencia hacia la 
muJer. 

En Petén, 

Hay más participación de los 11anirnadores11
, especialmente en la Pastoral 

de la Mujer en Poptún. 
Los grupos observados en Petén no son exactamente grupos de 
reflexión. El grupo de Dolores se constituye por vecinos de las 
comunidades donde se trabaja, que reciben formación en base a 1~ 
gu~a del promotor de salud mental, con buena participación de

1 amm~dor o animadores que dirigen. ~n El Chal, se des,arrolla e 
trab~J? con un grupo de animad~res y arumadoras que se reunen para 
participar en capacitaciones realizadas por el E~L. , 
El grupo de mujeres de la Past<;>ral de la MuJ~r de .~optun !!o se 
autodefine como grupo de reflexión y tampoco Identifican acctones 
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realizadas corno colectivo para la transformación material de su 
comunidad'". 
En cuanto a contenidos, se agregan documen~o~ ofi_ciale? de _la Iglesia 
guatemalteca, textos bíblicos y técnicas partiCipattvas msp1radas en 
ellos. 

Esquema de atención 

Esquemáticamente, la ruta crítica del trabajo de salud mental en el trabajo 
de 6 Equipos es la siguiente (Guatemala, Los Altos, Las Verapaces, 
Zacapa, San Marcos e Ixcán): 

EPL 

GRUPO 
DE 

REFLEXION 

COMUNIDAD 

Los grupos de reflexión en Petén 

De acuerdo al EPL d p , · d 
reflexión 1 e eten, en esta área no se trabaJan con grupos . e 
contrad· f ~ cual genera cierta duda. Como primera referencia 
EPL y ef~~ aparece en un informe consolidado de las acciones de los 
de reflexión b un~~adro donde se encuentra que se a~enden 60 ~rupos 

t' ere Ciando estos a 1042 personas. Postenormente, Siempre 
con respec o a os grupos de reflexión, dice 

"Vuelve a aparecer la cuestión de la intenci l"d · · 
desarrollo debería plantearse como básicos. ona 1 ad polltica que un proyecto que trabaja los temas de fortalec1m1ento y 
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n El Vicnrinto Apostólico de Petéll, que es In excepción, porque '.zo tiene esta 
modalidad, realiza el abordaje de repnrncióu psicosocinl por mediO de talleres 
n PVC y algunas r'eccs ncompmimnicnto a grupos parroquiales u (ODHAG, 
2004). 

¿Qué plantea el EPL de Petén a marzo del2005? 

En entre~ista realizada a inicios de la investigación, los representantes 
del eq.utpo., coincidían al señalar lo siguiente como forma de 
operac10nahzar el proyecto en el Vicariato de Petén: 

u lo que hemos lleclzo nosotros es buscar los líderes comwzitnrios, _lo~ que 
trabajan ya pues rato, lo que queremos es aumentar más el conocmuento 
para que ellos mismos sigmz trabajando por ese reto que estamos hnbla1ldO 
nlzori tn,. si .u" día llegamos n terminar nosoh·os, o sen, salud men~al ya no 
va a ex!sflr, ellos seguirán ya con otras modalidades de tra,baJO en la: 
comwudndes. Talleres y formación también, así más específica, esa ;~ 
nuestr~ modalidad de trabajo ... Tnmbiéula visita que se /tace a donde estmz 
los nmmndoresn (entrevista EPL Petén). 

En Petén, la lógica de la atención desarrollada cambia respecto a lo que 
s~ce?e en las otras diócesis. Gráficamente se puede representar de la 
stgmente forma: 

~ IFORMACIONI 

Animadores 
parrol]Uiales 

Hacia un Programa y 
luego una Pastoral 

de Salud 

COMUNIDAD 
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A la conclusión que se puede llegar en este caso, es que ~n Petén e~isten 
los grupos de reflexión pero no como prioridad del eqUipo pr_ofesiOnal. 
Actualmente el énfasis se hace en la formación de animadores 
parroquiales, los grupos de reflexión siguen existiendo pero como un 
esfuerzo de cada comunidad, no se tiene comunicación dtrecta con ellos 
ni control o información sistemática sobre su quehacer. Estos_ grupos 
comunitarios trabajan solos, no dependen del EPL o del ammador. 

Breve descripción de experiencias del Petén 

Dolores 

El grupo que se observó está compuesto por vecinos de los barrios o 
aldeas del centro urbano de Dolores. Estas personas no tra?ajan en 
cuanto~ la problemática de su comunidad. El principal atractivo para 
su reuruón es la proyección de la Iglesia y la formación en s~lud mental. 
Va!e la pena resa.l~ar que es el único grupo, tanto de lxcan, como de 
Peten! donde se utiliZa una guía del promotor de salud mental elaborada 
antenormente por los EPL y el ESM. 

La f~c~litac_ión del proceso corre a cargo de dos animadoras y breves 
participaciOnes de uno de los EPL y del investigador del ESM. 

Otro. e!eme.~to obligado de mencionar es el apoyo del sacerdote y la 
parhcipacwn de la mujer para que este grupo se mantenga. 

El Chal 

Este es un gr?po de animadores que están organizados por _la parr?q~ia, 
la responsabilidad de la facilitación está a cargo del EPL, qutenes dtse~an 
el taller, crean sus propias técnicas y las ponen en práctica. 

Pastoral de la Mujer Parroquia de Poptún 

Epstátú~ntegrado por mujeres de distintos barrios del centro urbano de op n 

Barrio Las Joyas. 
Barrio Junugüitz. 
Barrio Ixobel. 

Aunque no existe plen bl d 
b · , 1 h 0 consenso de cómo resolver los pro emas e sus arnos s1 o ay en e 1 · d 

II ' . uanto a que no es tarea de la pastora , smo e e as como vecmas. 
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11 

Como pastor~/ de la mujer sólo salimos a compartir t~ma~, todaví~ 1~ 
estamos or~mzzzados pam resolver prolllemas de la comumdad (entrevts 
EPL Petén). 

11 

como salud me u fa/ayudamos a las personas a darles el derecho de e~pres~rs~ 
Y con este conocimiento, al expresar lo que sienten, podemos orz_e1ltmlas 
para que vayan a al~wzn organización pam apoyarlas en los diferente 
problemas" (entrevista EPL Petén). 

Com_o s~ observa, una potencialidad de este grupo es que existe 1~ 
conctencta sobre la necesidad de fortalecerse y organizarse para resolve 
sus problemas. 

III.V Aspectos positivos de la intervención 

~ay nlucha potencialidad de los grupos de reflexión para trabajar ~sp~to~ 
e salud mental y más allá, aspectos relacionados con el fortalecnruent 

Y ~1 desarrollo. Pero se necesita intencionar estos objetivos desd~ el EPL~ 
ast como fortalecer el trabajo metodológico y sobre contenidos d 
fortalecimiento y desarrollo de los PVC. 

También se necesita transparentar los aspectos y la intencionalidad 
l,t. d b' · s de po 1 tea el proyecto que requiere para alcanzar sus o JetiVO ' 
t .b . ' ' d 1 y los con n uu a la organización y liderazgo de los promotores Y e as 
t. · · marco pa_r ~ctpantes de los grupos de reflexión. N.o sólo. se n~cestta u~ na 

teonco como el modelo de Reparación Pstcosoctal, stno también ~ 
metodología apropiada y sobre todo la intención de darle este sentido 
al trabajo del proyecto. 

Entre los aspectos positivos que se destacan en el desarrollo de los gru-gos 
de reflex_ión se pueden observar algunos ejemplos. Estos aspectos pue el 
ser c~nstderados como posibles tendencias a explorar y valorar para e 
trabaJo de los grupos de reflexión: 

l. Hay una valoración positiva de las experiencias en las que se trabajfa 
aspectos como la comunicación dirigida a solucionar problemas e~) 
familia y en la comunidad (grupo de La DemocraCI~~ 

2. Se valora positivamente el acompañamiento que el EPL pu~ó 
proporcionar a actividades que vayan más allá del grupo_ de ~efl~XI ~ 
como actividades deportivas o culturales y al acompanamten ° e) 
proyectos productivos o de infraestructura (grupo de El Carmen · 

3. Los grupos responden muy bien a recibir capacitación sobre tem~s 
pertinentes para el desarrollo del trabajo de pastoral (grupo e 
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Chuarrancho ). . . 
4. El trabajo de los EPL que se desarrolla en grupos ya constí~~tdos con 

otros fines de tipo pastoral o productivo, y que refuerza positivamente 
la cohesión y desarrollo (grupo de Pachaj) 

Esto permite considerar que una ampliación de los temas y activida?es 
habituales que se realizan en el funcionamiento de los grupos de r~fle.xión, 
podrían dar muy buenos resultados en los ámbito~ ~e fortalecimte.nto 
y desarrollo que son aspectos que todavía no han recibtdo tanta atención. 

Esto implica un replanteamiento de los objetivos que se tienen al trabajar 
en los grupos de reflexión, pues en la práctica, se observa un ~ayor 
énfasis en los aspectos relacionados con la sanación. Es nece~ano que 
exis.ta una. ~eor~entación de los temas que se implementan, as1 como la 
posible utilizaCión de otras técnicas y métodos. 

III.VI El ejercicio del mapa perceptivo 

Después de una?, dos visitas a los grupos de refle~ión, se les soli~itó a 
los EP~ ~~ reuruon para trabajar un mapa perceptivo de la comumdad. 
Esto SI~Iftcó que .se les pidiera a los particip~ntes formarse_en ~rupos 
pequenos y dibuJar su comunidad. Postenormente se anadian las 
instrucciones de 11dibujar sus problemasu y .. dibujar las soluciones a esos 
problemas11

"'. 

Las ~eacciones a estas instrucciones fueron bastante similares. A partir 
de ~~~rtas "'dudas y cierta 11vergüenzan empezaban a dibuj?r lo que ~e les 
S<? he~ taba . Usualmente se organizaban con uno 0 dos lideres. q~ . .nenes 
dibuJaban las partes centrales mientras que algunos otros participaban 
agregando detalles y alguno's se dedicaban a observar, si bien hu_bo 
grupos en los que participaron todos 0 casi todos los asistentes. En vanos 
grupos, hombres y mujeres mayores dibujaban algunos detalles como 
árboles, sus casas, etc. 

Us~almente se generaba bastante intercambio verbal al dar indicaciones 
so. r~ ~ónde se debiera colocar tal detalle de la comunidad, así como 
ex1st1o bastante a · · . 1· 1 · · · p t . ntmaCión (nsas y bromas) al rea Izar e eJerciCIO. 

os enormente se discutieron los dibujos y se buscaba cierto consenso 
para representar adecuadamente la comunidad. 

A nivtel9fti~fico, los dibujos se caracterizan por coincidir en las siguientes 
carac ens cas generales: 

:Algunos d ih_ujos se reproduc.en en la sección de anexos 
Algunas res1s1ennas se mamrestaban en r .6 d · . . l · .1 .1 ._ -d l - E 1 · . .• '· 

1 
. unct n e que no se era muy bueno para d1bu1ar o a expresar c1ertas uuuas 

S<wrt• que t lUJdr ~ o IJUI7.il se uel'•e a a Identidad de los investigadores, quienes son "unos extraños" para los participantes. 
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l. Trazo sencillo. 
2. ~alta de perspectiva o perspectiva aérea. . 
3. E~fa~is en una representación físic.a de la co~un.Idad. 
4. DtbUJOS de ranchos y construcciones sencillas como la Iglesia Y la 

escuela. Habitualmente los edificios y las casas están separados, como 
ocurre efectivamente en la realidad. 

5. S~ ~~estran los diversos sectores percibidos de la comunidad, las 
diVISIOnes físicas que existen en la comunidad. . 

6. Adorno de figuras como árboles y plantas, ríos, carreteras que existen 
en la comunidad. . 

7. Figu~as sencillas representando a animales de granja (gallinas, coneJOS), 
~eh1culos que transitan en las carreteras. 

8. FI~u~as sencillas representando a los pobladores. 
9. DtbuJos del grupo de reflexión como un círculo o un grupo estrecho 

de ~e~sonas, cercano al dibujo de la iglesia. . _ 
10. PosiCión central de la iglesia en varios dibuJOS o tamano bastante 

grande en relación al resto de dibujos. 
11. Repre?entación concreta de los problemas (personas con una botella) 

o escntura de los problemas en los dibujos. 

Variaciones 

El dibujo realizado por los jóvenes en La Democracia, San Marc.os, 
está formalmente más elaborado aunque pareciera ser menos exprebs~vo 

' . ás ¡en que los demás. Podría pensarse que los Jóvenes lo tomara~ m 1 como una tarea de dibujo a ser calificada por la corrección d~d 0J 
trazos. Su mayor elaboracÍón se explica por su nivel de escalan a 
(todos asistían a la escuela secundaria del lugar). 

En general, los dibujos elaborados en Chuarrancho muestran ~?a 
mayor elaboración que los realizados en otros lugares. Esto se exp teta 

· · t s de es e porque hay un mayor nivel de escolaridad en los participan e b'é es 
grupo. Además las listas de problemas representados tam I nd 

h ' y · tán representa os mue o más grande que en otros lugares. SI no es la 
gráficamente están escritos La constante con otros grupos es te 
representació~ de problemas que trascienden los problemas puramede 
individuales o del propio grupo. Se representan problemas 
naturaleza comunitaria o social. 

Un grupo de Chuarrancho registra un pr~blema muy partic~~~~: 
apatía. A través de unos espectadores sub1d~s en un árbol Y ru o. 
leyenda escrita. Este problema no es registrado en otro g P 
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Inferencias 

Los elementos del dibujo permiten enfatizar algunos aspe~tos que ya se 
han mencionado. Algunas cuestiones sobresalten tes son: 

l. Importancia de la Iglesia en la visión que se tiene de la comunidad. 
La Iglesia se observa como uno de los referentes principales. Su posición 
es central, es uno de los dibujos más grandes o está ubica~o. arriba de 
1~ comunidad, así como hay algunos otros eleme~tos rehg10sos, I:or 
eJemplo un hombre sostenido por la hgura de J esus. 

2. La pertenencia o cercanía del grupo de reflexión hacia la Iglesia. El 
grupo. usualmente está representado a la par de la Igle~ia. 

3. La umdad existente entre los miembros del grupo de reflexión. 
~sualmente, los miembros del grupo de reflexión est~n dentro ~e u)~ 
qrculo lo que puede connotar cercanía y unión afectiva . 

4. Enfasis en problemas muy concretos de la comunidad: carencias de 
~ C?n:tunidad, problemas grupales, etc. Hay poca referencia a problemas 
mdividuales"'. 

5. Lo~ ~roblemas que se dibujan 0 grafican van más allá de los _temas y 
a~tiv1dades que los grupos de reflexión usualmente trabaJan. Por 
eJemplo, es muy constante la representación de hombres con. una 
botella o expendios de licor como problemas que afectan a la comurudad. 
Hay otros problemas como infertilidad de la tierra, pobreza, falta de 
centros.de salud, escuelas o mercados carencia de agua potable, falta 
de créditos productivos para la siembr~ deforestación, contaminación, 
ed~c. ~stos son los problemas a los que 'se les da mayor énfasis en los 

IbUJOS. 

Por otra pa t 1· · . · · 1 · tr · d d r e, ImitaciOnes de la técnica del dibUJO y as 1ns ucciones 
a alas, entre otras, hacen difícil que aparezcan algunos problemas de los 

~~ áes ~e tienen sospechas. De manera especial, algunos aspectos de la 
~trrucha del poder local no fueron posibles percibirlos a través de las 

;~sql ~s echas a las diversas comunidades~~ Puede ser un aspecto que u1era un énfas · · 
IS especial en otras oportunidades. 

Posteriorment 1 . 
problemas lae a ~elaboración del dibujo de la comu~Idad, de los 
o dos rep Y s posibles soluciones se realizó una plenana donde uno 

resentant d ' d'b · h · d énfasis en 1 d . e~ e cada grupo explicaban su 1 UJO, acien o 
____ a escnpción de los dibujos. 
"'Puede que esto tamb· .. ~~=-=--------
E Ir lab 1"0 sea representa · · 1 · t d 1 no as pa ras, esto p ed . tivo del énfasis que hacen los EPL en tomo al funcionamten o m erno e grupo. 
!;'participación, etc., co;o ~ sertmdicad_or del buen trabajo que los EPL están realizando en torno a la cohesión grupal, 

Esto se podría explicar en la ':ed~ relativos al_funcionamiento interno del grupo. 
más abstracto son muy dific"l d da que hay aertos problemas, como los relativos a la salud mental. que por su carácter 
No obstante, en orden a las \~ase r~presentar. En general, este podría ser uno de las limitaciones de la técnica utilizada. 
comunidad, de carencias reales b~ ~se presentarán posteriormente, hay mucho énfasis en problemas concretos de la 
lt La . • o Jellvas. 

excepc1ón se produce a nivel de 1 . , . 
visible percibido por los m1·.,mb d al percepc1ón de las divisiones entre católicos y evangehcos, que es un problema ' ~ ros e os grupos. 
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Duran~e el_ ~esarrollo de las actividades, tanto a nivel gráfico como de 
la exphcac10n verbal, aparecen una serie de problemas relevantes para 
las personas de cada comunidad que usualmente no son los que se tratan 
en_ los temas de los grupos de reflexión (ha de insistirse que los temas 
mas comunes tratados en los grupos de reflexión son los relacionados 
al a~pecto de salud mental). Aunque algunos problemas son muy 
particulares de cada comunidad, vale la pena señalar los temas que se 
en~ontr_aron. Los grupos identifican problemas que afectan al grupo y 
mas alla, a la comunidad o a una buena parte de ella: 

l. Proble~as ~e división: divisiones entre católicos y evangélicos. 
2. Carenct~ de Infraestructura y otras necesidades materiales. 
3. Al:ohohsmo: personas que toman mucho y descuidan sus luga!es; 

senalando ~den1ás, que hay lugares donde venden licor y que suscitan 
condena (hendas y pequeñas licorerías). Son percibidas como factor 
que produce problemas en la comunidad. 

Adicionalmente en Ixcán y Petén se encontraron: 

l. Falta de organización comunitaria. 
2. Importancia de la participación. 
3. No se ha abierto el trabajo a otras religiones. 

Ante estos problemas que se repiten en los dibujos grupales Y en .las 
respuestas verbales dadas, se produce un contraste con la observ~ctón 
de ca~1po realizada, pues es claro que los grupos trabajan en cuestiones 
rela:I?nadas a problemas individuales y familiares, o los .temas 
trad~c1o~a~es de salud mental (autoestima, comunicación ... ), ~ten~~; 
el eJercicio apunta a problemas de índole más comunitana · 

~st? ~ignifica que el trabajo de los grupos está intencionado a un.trab~jo 
mdtvidual-familiar aunque aparezcan problemas que van. en una dirección 
~rupal-comunitaria. En este sentido, es posible explicar que en u¡a 
mvestigación previa (ver ODHAG, 2005), se hayan encontr.a?o resulta os 
muy positivos en el nivel de sanación (individual y famlltar) Y qu; l~s 
resultad~: a nivel de fortalecimiento y desarrol~o sean ~enores · 

1
: 

ob.serva~IOn y la experiencia de los mapas perc~ptivo~ confirman qu~ 
onentactón práctica de los EPL se sitúa en la dimensión de la sanactón 
41 

Puede que la técnica también haya limitado las respuestas relacionadas al tema de salud mental. No obstante, ~ra~se 
insistentemente el lema de alcoholismo que es un problema de salud mental e implicaciones co!l'u~ an · 
n Hay u na limitación importante para hacer esta afirmación. Durante el desarrollo de la inv~tigación mencto~a 

1 
a n~~ 

contaba c~n conceptos ~ indicadores adecuados ~obre _fo~tal':'imiento y de~rrollo qu_e pud.tera~ dar :nta Jrr:a~ión 
que se tuvtera en estas d1mensiones. Sumado a postbles lumlactones metodológ¡cas de la mvestigaCJon, hu ~ . 

6 
d d 

sobre la no existencia de fortalecimiento y desarrollo que ahora se considera errónea. No obstante, la o~enJa~ n a a 
desde el ESM y los EPL se ha dirigido mayormente a promover la sanación y concomitantemente. se a ~ 0 me~~r 
alenctón a los aspectos de fortalecimiento y desarrollo (aunq_ue se h_an producido efectos en estas líneas). La 0 servact n 
reahzada, clSI como los informes producidos, refuerzan esta tmprestón. 
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1
: 
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41 

Puede que la técnica también haya limitado las respuestas relacionadas al tema de salud mental. No obstante, ~ra~se 
insistentemente el lema de alcoholismo que es un problema de salud mental e implicaciones co!l'u~ an · 
n Hay u na limitación importante para hacer esta afirmación. Durante el desarrollo de la inv~tigación mencto~a 

1 
a n~~ 
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6 
d d 
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que estaba prevista como estrategia de entrada dentro del proyecto de 
Reparación Psicosocial. 

Un elemento importante es que a nivel metodológico, los grupos de 
reflexión fortalecidos cuentan con la participación central del EPL y los 
PVC trabajan de manera marginal, con las excepciones ya señaladas. Por 
lo menos en cuanto al desarrollo de las actividades de salud mental. Es 
posible que en otros aspectos como el contacto y la comunicación, su 
participación sea central. 

Esto debe considerarse a la luz de que tanto el ESM, los EPL y los ~VC 
necesiten una formación más centrada en metodología y en contemdos 
relacionad?s al fortalecimiento y desarrollo, que lo rea!i~ado hasta ~ho~a, 
que permita al grupo orientarse más a la problematica comumtana. 

Los grupos de reflexión utilizan una metodología que recoge aportes de 
la Educación Popular, dinámica de grupos, etc. Permite la reflexió.n ~obre 
los tema? l?ropuestos y es una vía de trabajo adecua~a par~ el segun~uento 
de la actividad. ~unque haya experiencias de una onentac1ón más drrecta, 
que ~ebe considerarse válida en la medida que pueda apuntar a 
necesidades comunitarias. 

Los miembros de los grupos aceptan los contenidos y la metodol?gía 
propuesta desde los EPL, les es familiar y cumple con las expectativas 
q~e ~stos contenidos y la metodología generan. Sin embargo, pod:ía 
exis~r un efecto mayor al considerar problemas grupales o comunitarios 
sentidos que hasta el momento no se han visibilizado adecuadamente. 

El.ejercicio d~ reflexión utilizado por la investigaci~n, .demuestra que 
existe una sene de preocupaciones grupales y comumtanas que van más 
a~lá ~~los contenidos que los EPL implementan en los grupos. Esto 
signi~Ica que los grupos ven problemas en sus comunidades que 
trascienden el espacio de reflexión que se crea en el grupo. 

;,~~e ~ecfsario que exista una continua evaluación del trabajo de cada 
parti ~s et os ~pos. Que trascienda el agradecimiento sincero que los 
y sol~~J?an es tienen por la dedicación del EPL, para buscar problemas 
de trab

1

~~e:c~=l~~~~romento no han sido atendidos por la dinámica 

Sin pretender la impo · · ó al · · · 
de reflexió SICI n de. una experiencia muy pun~ , el eJercicio 
actividade~ f~~f11:1esto por la Investigación podría s~genr una línea de 
ma or énfasis e IZar dentr:o de los grupos de reflexión, que hagan un 

Y . n la necesidad de trabajo en pequeños grupos y en 
actividades que generen mayor expresión de los participantes. 
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Evaluación de indicadores del Modelo 

Indicadores de Sanación 

Si bien ~a m_etodología preparada no tenía la intención de evi.denciar 
estos Indtcadores, se percibieron algunos, por eJemplo 

l. Percepción realista del entorno. Hav una toma de conciencia correcta 
de razones personales, familiares" o grupales que determinan los 
problemas experimentados. 

2. Actitud esperanzada en torno al futuro que se puede traducir como 
el superar sensaciones de desmoralización, sensación de fuerza, 
energía y determinación en función de alcanzar metas propuestas, 
sensación. de confianza en las propias capacidades. . . . 

3. Afrontamiento de las problemáticas y situaciones de la vida diana. 

Indicadores de Fortalecimiento Comunitario 

l. Mayor. conciencia política: conocimiento de los pr~blemas: ca~sas, 
expresiOnes, _soluciones y relación con aspectos políticos y/ o sociales 
de la comunidad, la región o el país. 

N~ se puede concluir que haya una plena conciencia política, yero sí 
existe. ~n proceso de formación de la misma, que debe contu:marse 
asunl~en~o de forma sistemática y orientarse a la construcción de 
orgamzac1ón y liderazgos. 

2. Conciencia histórica: conocimiento de lo ocurrido en el CAl Y relación 
con la vida personal o comunitaria. 

Se parte del conflicto corno un sentido, pero aún hay dificultades para 
tener plena conciencia de por qué ocurrió y como nos .está ~fectanda~ 
ahora. Todavía se perciben algunos elementos de la situación actu 
como aislados del conflicto y por supuesto, de causas estructurales, más 
de fondo. 

3. Cambios positivos en los patrones de relación de género (mayor 
participación, mayor igualdad, respeto ... ). 

Los cambios en este sentido se están produciendo e~ los grupos! aum\ue 
todavía falta lograr mayor equidad de género. Qmzá falta onentar os 

· d · · · · ón de género meJor para conocer las causas y efectos de la Iscnmmaci · 

Es necesario identificar la lógica de discriminación que está en el fondo 
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de las conductas machistas y patriarcales y que se .encarna en actores 
específicos (incluyendo a hombres y mujeres). Es decir, ante todo se debe 
conocer cuáles son las causas de esta discriminación y quién la promueve, 
a quién le interesa que se mantenga. 

4. Mayor nivel de interlocución de los actores comunitarios ~nte.l~s 
autoridades locales, nacionales y otros actores externos: ~JerciCIO 
de derechos, peticiones, apertura a trato con las autondades. 

Para esto ya se cuenta con instrumentos legales, 1? que falta es que la 
comunidad los conozca, aún falta que estas comunidades se conviertan 
en interlocutores plenamente reconocidos, pero ya están creadas algunas 
condiciones. Este indicador está plenamente relacionado con aquel que 
se ocupa de los niveles de organización comunitaria y el de la defensa 
de los derechos. 

5. Reflexión sobre problemas personales, grupale~ o de ~a comunidad 
y propuesta de soluciones. Si bien esta era la Intención central de 
montar los grupos de reflexión aún falta por hacer, orientando la 
acción de los grupos en este sentido. 

6. Gen~r.ación de ~uevos liderazgos y consolidación de liderazgos 
(po~I~Ivos). El hderazgo más eficaz y estable es el que acata las 
decisiones y deseos del conjunto de la comunidad, para apoyarla y 
ayud~ a su realización. Los líderes deben poseer aptitudes, voluntad 
Y cansma. Estos nuevos liderazgos se están construyendo, aunque 
no se h~ potenciado tanto corno podrían serlo, pues hace falta mayor 
formación y autonomía en los promotores. 

7. Aptit~des. Son las facultades, manifestadas individual y 
colectiv~mente, que contribuyen a la organización de la comunidad, 
la capacidad ~e ~sta de llevar a cabo sus proyectos, sus cono~i.mientos 
~~ruco~, admirustrativos, organizativos, su capacidad movthzadora. 

u v~nas. comunidades se han encontrado proyectos de desarrollo 
de e fl ~tódo apoyados o gestados parcial 0 totalmente por los grupos 

re exi n de la comunidad. 

Sin embargo este · d · 
tanto es difí~illle 10 Icador d~manda otro tipo de instrume~~os, por 
caso de a uellos gar a conclusiones en este ~omento. Tambien es el 

q que hablan de valores específicos. 

Indicadores del Desarrollo e . . omunitano: 

l. Fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias existentes. 
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El proyecto propicia cierto fortaleciiniento de la organización comunitaria 
existente, pero esto no garantiza el logro del desarrollo comunita~io. 
Fortalecer organizaciones distintas como los propios grupos de reflexión 
r~pr~s~nta la oportunidad de abrir espacios de participación, pe~~ no 
signiftc~ automáticamente que esa participación logre m~dificar 
determinados aspectos de la realidad de las comunidades. 

2. E~e~ución de Proyectos sociales de salud física y mental, ed~cación, 
VIVIenda, recreación, posturas teológicas y productivos como Impulso 
de la Agricultura, comercio, industria, turismo, artesanías, etc. 

3. Mejoramiento de la infraestructura: carreteras, edificios, etc. 
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IV. CONCLUSIONES 

1. Los Equipos Profesionales Locales centran sus actividades en el tra?ajo 
de sanación y el trabajo de salud mental en los grupos de reflex.tón. 
Los procesos de fortalecimiento del poder local y de desarrollo re~I~en 
una atención menor que los procesos de sanació~; Es~o se o.ngtn~ 
desde la poca apropiación del modelo de Reparac10n PsiCosocial, as1 
como la propia formación y la práctica concreta de los EPL y el ESM. 

2. El fortalecimiento y el desarrollo comunitario deben s~r procesos 
conscientemente orientados y dirigidos. Esto implica asumir el carácter 
político del proyecto, pues implica el esfuerzo por promover la 
organización y los liderazgos de la comunidad que permitan lograr 
cambios en las condiciones existentes. Dejar capacidad instalada es 
promover organización y orientar políticamente las acciones, puesto 
que existe un contexto que debe ser transformado y eso no se realizará 
a través de una intervención externa. Esto se puede traducir como 
que se h~ hecho énfasis en el aspecto técnico de la intervención y se 
ha descmdado el aspecto político. 

3. Existen indicadores que permiten observar cambios en las tres 
dimensiones prol?uestas p~r el modelo, pero el avance .es m~yor en 
el área de sanación. Incidir en las tres dimensiones tmphca una 
ac~~~ión mucho más reflexiva, que contemple un mayor espacio de 
anahsis sobre la actuación directa. 

4. A?icionalmente, se debe considerar que los esfuerzos que se realizan 
onen~dos al fo~talec.imiento y desarrollo deben tomar en cuenta que 
la realidad (la dmámica y estructura de las comunidades en conexión 
con pr?cesos de más largo alcance, nacionales) impone ciertas 
~s1hiccmnes que:'~ más allá de la capacidad técnica y de los esfuerzos 
fd proyef¡to. Asimismo, ~.os resultados en torno al fortalecii_TI:ien~o y 
~ es~rro 0 pued~ q~e exiJan otro tiempo de realización y verificación. 

d di ecrr, que los ObJetivos de contribuir al fortalecimiento y el desarrollo 
e as personas grupos y e 'd 1 se deban ensa; . ~muni ades participantes en e pr~y~cto, 

al de san!ció como 0~Je~vos que se realizan en un plazo distinto 
n, que es mas Inmediato. 

S. Los grupos de reflexión . . · 
im riman en ellos. A. son muy sensibles a la dinámi~a que los EPL 

P te d un cuando los grupos de reflexión proponen 
temas para a n e~, estos temas se centran consecuentemente con lo 
que ya ~an ~onocido, en .salud mental y ;elaciones. Hay que darle 
mayor enfasJs ~~ la reflexión sobre las condiciones y las necesidades 
de transformaciOn. 

-78-

EXPERIENCIA DE TRABAJO PSJCOSOCIAL CON GRUPOS DF. REFLEXIÓN 

5. No existe una propuesta metodológica de cómo hacer la transición 
del énfasis en la sanación al énfasis en el fortalecin1iento y el desarrollo 
comunitario, lo que también requiere de intencionalidad política. 

6. No existen diagnósticos psicosociales de buena p~rte d~ las 
comunidades. El trabajo se ha hecho más desde las co~sideraci?nes 
propias del proyecto. O por lo menos no se ha aven~uad? si las 
comunidades necesitan y están dispuestas para otro trabaJO, onentado 
de distinta forma. 

7. El nivel de trabajo de los PVC se ve afectado por dos cos.as: un bajo 
perfil debido a la influencia directa del EPL en la comumdad Y por 
la falta de un acompañamiento o asesoría. La formación de liderazgos 
más activos es una necesidad del proyecto para lograr las 
transformaciones en los contextos comunitarios. 

8. La evaluación plena de los indicadores propuestos amerita U1l estudio 
más completo y una propuesta metodológica para integrarlos. Esto 
permite evaluar los resultados del proyecto y el modelo de manera 
más completa. Se necesita mayor validación empírica del modelo. 
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al de san!ció como 0~Je~vos que se realizan en un plazo distinto 
n, que es mas Inmediato. 

S. Los grupos de reflexión . . · 
im riman en ellos. A. son muy sensibles a la dinámi~a que los EPL 

P te d un cuando los grupos de reflexión proponen 
temas para a n e~, estos temas se centran consecuentemente con lo 
que ya ~an ~onocido, en .salud mental y ;elaciones. Hay que darle 
mayor enfasJs ~~ la reflexión sobre las condiciones y las necesidades 
de transformaciOn. 
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5. No existe una propuesta metodológica de cómo hacer la transición 
del énfasis en la sanación al énfasis en el fortalecin1iento y el desarrollo 
comunitario, lo que también requiere de intencionalidad política. 

6. No existen diagnósticos psicosociales de buena p~rte d~ las 
comunidades. El trabajo se ha hecho más desde las co~sideraci?nes 
propias del proyecto. O por lo menos no se ha aven~uad? si las 
comunidades necesitan y están dispuestas para otro trabaJO, onentado 
de distinta forma. 

7. El nivel de trabajo de los PVC se ve afectado por dos cos.as: un bajo 
perfil debido a la influencia directa del EPL en la comumdad Y por 
la falta de un acompañamiento o asesoría. La formación de liderazgos 
más activos es una necesidad del proyecto para lograr las 
transformaciones en los contextos comunitarios. 

8. La evaluación plena de los indicadores propuestos amerita U1l estudio 
más completo y una propuesta metodológica para integrarlos. Esto 
permite evaluar los resultados del proyecto y el modelo de manera 
más completa. Se necesita mayor validación empírica del modelo. 
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V. RECOMENDACIONES 

l. Es necesario iniciar un proceso de revisión de nuestra concepción de 
las comunidades participantes en el proceso en vistas a promover 
la plena participación en las acciones para su propio beneficio. 

2. Se debe asumir una orientación ético-político clara que apunte a 
fortalecer la organización y liderazgo propios de las comunidades 
para permitir las transformaciones que se necesitan en los contextos 
locales. 

3. Esta~lecer un proceso de formación y capacitación que parta de la 
práctica y el análisis de la realidad de las personas participantes, para 
tener cl~ra cuál e~ la situación a transformar y cómo se debe realizar 
en los d.l\:ersos niveles del proyecto, pero especialmente, a nivel de 
los participantes (PVC y grupos de reflexión). 

4. Fortalecer ~a c~pacidad del equipo de salud mental en tomo a procesos 
de co.nocimtentos teóricos y metodológicos para intervenir 
apropiadame.nte con respecto al modelo de abordaje propuesto. Hacer 
mayor énfasis en los procesos de fortalecimiento y desarrollo. Así 
como en la naturaleza política de las transformaciones que requieren 
las comunidades. 

5· La n~~va fase de trabajo requiere de métodos que fomenten la 
~rertivid~~.Y la independencia de las comunidades, pero también 
de a drevisiondpersonal de las formas de acción del equipo central y 

e ca a uno e sus miembros. 

6
· ~ qu~ fac~itar la redefinición conceptual y metodológica de los 

facih~! ele;e b e~iódn ya que pueden ser un mecanismo adecuado que 
a aJo e desarrollo comunitario. 

7. La capacitación a 1 PVC • . 
posibilitar vín 1 os as1 como a los grupos de reflexión debe 
relaciones de pe~ os 

1
con otros actores que tengan incidencia en las 

0 er ocal Y desarrollo. 

8. Reflexionar sobre las 'b .1. con que se cuent pos¡ I Idades políticas, metodológicas y técnicas 
comunidades ab· a tpara lograr el fortalecimiento y desarrollo en 

Ier as Y cerrad L d tr'b · 1 ejercicio pleno d 1 . as. o que pue e con 1 u1r para e 
e a Ciudadanía y el propiciar el cambio social. 

9. Deben discutirse y profundiz 1 d f' · · 1 · d" d arse as e tntcwnes y os 1n tea ores 
propuestos, para tener un marco metodológico de abordamiento de 
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las dimensiones del modelo. 

10. Establecer un proceso sistemático de monitoreo y evaluación, basado 
en los indicadores ya discutidos y aprobados con el fin de 
retroalimentar el quehacer. 
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