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En este escrito se da cuenta de los resultados de la investigación que como ya se ha dicho, se
realiza dentro del marco de la maestría en Salud Colectiva y como parte del grupo de
investigación en Promoción de la Salud y la Vida, donde las preguntas sobre lo que las
disciplinas y sus haceres han venido proponiendo y ejecutando en pro de esta construcción social
y colectiva, se han convertido en fundamento y motivación para muchos de quienes conforman
este grupo de investigación.

Este escrito, está estructurado en dos grandes partes: Una primera que consta de seis
numerales y permite conocer el proceso recorrido durante la investigación, tanto teórica como
metodológicamente; parte que comprende la justificación, planteamiento del problema,
objetivos, un referente conceptual que aborda las representaciones y la PSC como práctica social,
además del diseño metodológico seguido en el proceso y sus consideraciones éticas. La segunda
parte presentada en los numerales siete y ocho, contiene el análisis y resultados del proceso de
investigación, las conclusiones y recomendaciones.

El informe final deja como aporte a la psicología y otras ciencias sociales, la posibilidad de
identificar algunas de las representaciones de los actores psicólogos (as) de la PSC, referidas a
que este saber es un hacer para pobres, que además está motivado, pese a que es un hacer que
satisface, por la subsistencia de los actores, y esto lleva a que se quede en el asistencialismo y
cumpla poco con la finalidad transformadora de la práctica social. Desde estas representaciones,
los actores psicólogos (as) expresan que como hacer sin reconocimiento, está condicionado por
las instituciones y sus objetivos. Finalmente se expone como la PSC queda como un hacer
idealizado que seguirá siendo el punto de llegada para unos y el de partida para otros.



















































































“En algún punto perdido del universo, cuyo resplandor se extiende a
innumerables sistemas solares, hubo una vez un astro en el que unos animales
inteligentes inventaron el conocimiento. Fue aquel el instante mas mentiroso y
arrogante de la historia universal” Nietzsche, 1873



“cuando yo dije es que lo que tienen que hacer el psicólogo y la psicóloga es
investigación para poder plantear estrategias de intervención en las
comunidades, un profesor universitario me decía: eso no es psicología… pero
ahora estoy convencido, de que a nivel académico se esta generando un proceso
de reflexión acerca de la PSC” (Entrevista 6, junio 2003).



“Cuando yo llegué a trabajar como psicóloga comunitaria, lo único que yo sabía
de grupos era psicología social y era psicología de grupos pero entendida como
un grupo,…pequeño”. (Entrevista 4, abril 2003).

“…Hay una discusión sobre si somos psicología social, ó si somos PSC…Yo
creo que uno mezcla social y comunitaria y pienso que cuando vos decís PSC
estas restringiendo lo social a lo comunitario se esta particularizando porque lo
social es mas amplio que la comunidad…” (Entrevista 2, Diciembre, 2002). “la
diferencia fundamental es que la psicología social se plantea como reto
fundamental de su quehacer, la investigación de la constitución social del sujeto
y la psicología comunitaria tiene el reto de aplicar conocimientos psicológicos en
diferentes procesos comunitarios…en Latinoamérica pasa una cosa muy
interesante y es que se unen las dos, por eso de habla de la PSC o psicología
dialéctica porque se unen lo social y lo comunitario.” (Entrevista 6, junio 2003).



“…hay una discusión teórica…, porque algunos autores hablan de la PSC
latinoamericana como otra psicología, como una psicología política…, algunos
me dicen que este discurso es muy psicología política…” (Entrevista 2, diciembre
2002).

“…Siento que la PSC así en general es muy política y esto te permite moverte en
diferentes tópicos, diferentes temáticas y diferentes niveles de actuación”
(Entrevista 2, diciembre 2002).



“…Quien trabaja en lo comunitario, eligió el enfoque de la PSC y no el de la
experimental ni el del psicoanalisis, sino ese…” (Entrevista 3, diciembre 2002),

“yo pienso que en sentido estricto es mas adecuado llamarla campo de trabajo…,
cuando se me metió la palabra enfoque, se me metió por que hay gente que
cuando elige el trabajo de la psicología, de pronto esta divorciada de entrada con



las posibilidades de la disciplina, para hacer un trabajo con comunidades…más
allá del campo que uno elija… en cualquier campo que elija se puede hacer
trabajo comunitario”,

“… desde ese sentido es para mi un enfoque, o sea quien piensa que uno no
puede hacer psicología sino de manera individual y en cualquier campo esta
desconociendo la posibilidad que da como enfoque el trabajo social comunitario,
pero también es un campo en el que uno puede aplicar directamente lo
suyo…”(Entrevista 3, diciembre, 2002).

“…Es que debería ser un énfasis de todos los psicólogos y psicólogas, o sea,
debería ser una tendencia comunitaria, es decir que la PSC no tiene que ser una
área… la PSC te da una plataforma para el hacer” (Entrevista 2, diciembre, 2002).

“básicamente, el trabajo en la empresa, con las organizaciones puede ser visto
como trabajo comunitario” (Entrevista 1, octubre 2002).



“Lo más significativo es poder corrobar básicamente la teoría en la
práctica…encontrarme con la relación que hay entre teoría y práctica y la manera
como el ejercicio práctico nos va aportando elementos para abordar y
comprender mejor las teorías…” (Entrevista 1, octubre, 2002).

“…Nos falta muchísimo, tu puedes encontrar experiencias pero necesitamos
avanzar un poco más en la instrumentalización o sea que nos falta mucha mas
lectura de lo social, de la ciudad, de lo urbano, de la incidencia de algunos temas
…estamos mas desde lo técnico y desde lo asistencial…” (Entrevista 2,
diciembre 2002).

“Otra falla de PSC, es que en este momento no hemos sistematizado los trabajos,
uno se pone a hablar de historia y la gente recuerda…en eso nosotros hemos
sido completamente desorganizados…” (Entrevista 6, junio, 2003).



“… empecé a sentirme muy incomoda con lo que hacia en la comunidad y pensé
que eso no tenia ningún sentido y empecé a buscar bibliografía en las
universidades, pero no nos dieron ninguna información al respecto. …Cuando
encontré información sobre la investigación acción participación (IAP), entonces
empecé yo a ver que por ahí había una vía como de trabajo que se acomodaba
mas, de pronto, o sea a lo que yo quería… ” (Entrevista 5, abril 2003).

“…necesitamos que sea esta realidad concreta la que convoque los conceptos y
no los conceptos los que convoquen la realidad…” (Entrevista 6, junio, 2003).

“…La gente también tiene una metodología y también tiene unas claridades
conceptuales, aunque esos niveles de conceptualización no tienen soporte en lo
teórico….” (Entrevista 2, diciembre 2002). “…aún los profesores que llegaban a
dictar PSC, ninguno sabia de esto, ellos llegaban desde diferentes apuestas y la
gente no sabía…el que estaba metido en psicoanálisis intentaba meterle a eso un
componente de PSC…” (Entrevista 6, junio 2003). “…No siento a los psicólogos y
psicólogas en eso de abordar esa maraña del tejido social…incluso la psiquiatría
social siento que tiene mas elementos que nosotros…yo siento que nos falta
muchísimo… En la PSC, ahí falta cómo escribir más, avanzar más y no hay
muchos autores que estén escribiendo o avanzando mucho sobre eso….”
(Entrevista 2, diciembre 2003). “…Nos hace falta conceptualización y mayor
reflexión teórica…, nosotros tenemos experiencias tan valiosas pero por la
premura del tiempo, por el sentido de autocrítica que tenemos, no la ponemos
por escrito, no la socializamos…, es uno de los puntos críticos, no socializar la
experiencia y la reflexión teórica… simplemente porque el mismo activismo en el
que se está, no hay tiempo para hacer reflexión” (Entrevista 14, mayo, 2003).

“Somos cortos en las herramientas que tenemos para abordar a las
poblaciones….somos cortos en la medida en que hay un problema básico en



nuestras comunidades y es que tienen las necesidades básicas insatisfechas y la
psicología no tiene nada que hacer al respecto…pienso que a la PSC le falta más
campo de acción, abrirse a otros espacios, la PSC se queda muy corta ante
ciertas realidades sociales” (Entrevista 1, octubre 2002).

“En la PSC se habla desde una especie de trinchera, cada uno desde un lugar
diferente y eso produce un desorden epistemológico, investigativo, teórico,
impresionante. La PSC en este momento es una moda entonces se encuentran
investigaciones de desplazamiento, efectos psicosociales, niños de la guerra…
es decir, se esta volviendo una moda” (Entrevista 6, junio 2003).

“lo que hacíamos en las comunidades era una cosa preestablecida, porque se
decía el mismo discurso en todas partes, pero yo veía que las realidades
comunitarias eran distintas…” (Entrevista 5, abril, 2003).



“…Yo les decía a todos, si ustedes sienten lo que él esta sintiendo, díganlo, más
que yo venir a hablar aquí…. Es todas esas cosas a pesar de las multitudes,
sacar como lo poquito que puede uno de esas masas…” (Entrevista 4, abril 2003).

“…Me encuentro muchos psicólogos y psicólogas en lo clínico, en lo individual,
perspectiva importante y valiosa, pero muy pocos psicólogos y psicólogas en el
cuento de las organizaciones sociales de base, de empoderamiento y de discurso
político…” (Entrevista 2, diciembre 2002). “…Yo no tenía experiencia en el trabajo
comunitario ni nunca me habían mencionado siquiera en la universidad que
había psicología comunitaria…” (Entrevista 5, abril 2003).

“mucho de lo que se hace es como por llenar un requisito, cumpla con yo no se
cuantos grupos, y facture tanto, y produzca tanto y bueno….eso es lo que se ve
hoy en día: produzca, facture y si usted no factura, no sirve..” (Entrevista 4, abril
2002).

“el aporte de la PSC puede ser muy pasajero, puede surtir efectos



momentáneamente pero con el tiempo eso declina, o sea no se logra realmente
un impacto perecedero…” (Entrevista 1, octubre de 2002).

“el trabajo con la comunidad era como para que ellos se sensibilizaran con las
necesidades de los otros. Claro que la universidad tiene esa visión, esa visión
como de lo que mencionabas ahorita, como de hacer caridad con la gente, ser
buen cristiano es ayudarle a la gente.” (Entrevista 5, abril 2003). “El hacer en la
PSC requiere digamos que un apostolado, igual que en otras ciencias sociales,
para poder abordar la problemática social comunitaria.”.(Entrevista 1, octubre
2002).

“…las intervenciones que se han hecho en PSC, obedecen pues mas como a
atacar situaciones inmediatas, de emergencia, de momentos de crisis
comunitaria… pero se queda en las ramas lo que se hace, quedando nosotros
muy disfuncionales a nivel comunitario..” (Entrevista 1, octubre 2002).

“… Era ir a dictar una charla en una vereda y nunca mas se volvía a ver a la
gente, era ir a un grupo a dictar un taller de educación sexual y supuestamente
con eso ya se estaba dando respuesta a la ley de educación sexual…pasaron a
ser actividades como te digo puntuales, que nada que ver con el proceso que se
llevaba antes...” (Entrevista 5, abril 2003).

“en el origen de la PSC, los psicólogos y psicólogas tenían que empezar a tener
un compromiso político con las comunidades… pero para muchos el imaginario
de la PSC es como de asistencia comunitaria y no de construcción política”



(Entrevista 6, junio 2003).

“…Más parecemos atendiendo la coyuntura de la guerra pero no posicionando
como el otro discurso político, el de autonomía y empoderamiento de las
comunidades..” (Entrevista 2, diciembre de 2002).

“…entonces todo lo de promoción y prevención, lo que nosotros hacíamos como
un modelo de atención en salud ya eso no era responsabilidad del hospital sino
del municipio…entonces el hospital era parte del municipio y parte de la
comunidad…de ahí que los municipios deciden que los hospitales se dediquen
sólo a atender la enfermedad y los que trabajábamos en lo comunitario nos
divorciamos del trabajo hospitalario…” (Entrevista 5, abril 2003).



“…tuvimos pues, un gran desarrollo del trabajo comunitario, llevar la salud a la
comunidad, eso fue como el principal trabajo, esa experiencia en ese momento
era muy novedosa, pero todavía no se hablaba de la ley 100…” (Entrevista 5, abril
2003). “antes de la implementación de la ley 100 era un trabajo muy bonito con
las comunidades…se hacia todo lo que usted quisiera, entonces trabajábamos,
nos quedábamos, íbamos sábados, domingos a la hora que fuera, éramos felices
haciendo el trabajo, ahora es como si sobráramos, da lo mismo que esté o no el
psicólogo o la psicóloga… ya no es necesario…” (Entrevista 4, abril 2003). “… a
partir de la ley 100 todo fue otra cosa. La ley 100 generó un cambio, entonces
teníamos ya que organizarnos, porque hasta la razón de ser de los hospitales
cambiaba… lo que yo pienso que se dañó con la ley 100 fue la visión de este
trabajo en salud mental como proceso por que ya se organizaban las actividades
como puntuales nada que ver con los procesos” (Entrevista 5, abril 2003). “Los
hospitales pasaron a ser cárceles de enfermos…como el templo a la
enfermedad…el que va tiene que ser enfermo, allá no hay gente sana esto para
mi fue un retroceso en el trabajo social comunitario en salud. Después de la ley
100, el trabajo de los psicólogos y psicólogas aportando a lo social en salud ya
no era importante, entonces nos sacan y dicen que no nos necesitan” (Entrevista
4, abril 2003).

“Entonces pienso que la ley 100 desbarajusto todo lo de la promoción y
prevención, aunque la nombraba, antes eran asuntos que sin nombrarlos se
hacían…” (Entrevista 5, abril 2003).



“ De todas maneras, el cuento con la ley 100 no fue tan fácil….no fue nada fácil
volver a organizar el trabajo, y aquí cuando uno se esta organizando viene otro
decreto y cambia todas las cosas….el daño fue tremendo por que se perdieron
los procesos, cuando nosotros trabajábamos antes de la ley 100 habían
procesos, el mismo grupito de señoras que se reunía durante todo un año, pero
después esto ya no era posible” (Entrevista 5, abril 2003).

“… lo que habría que lograr es que toda esa institucionalidad en la atención a
comunidades no genere más victimización sino que al contrario genere



empoderamiento, que es un cuento superdifícil porque la institucionalidad en
Colombia lo que ha generado es más asistencialismo que otra cosa.” (Entrevista
2. Diciembre 2002). “…. por ejemplo lo que yo te decía ahorita de secretaría de
familia, que trabaja con jóvenes pero trabaja desde otra perspectiva, ellos
empezaron por ejemplo con una propuesta de trabajo que por proyectos,
entonces era la propuesta que les daba bienestar familiar que tenían que cumplir,
[…], un líder de ellos mismos y la psicóloga que coordinaba se reunía con los
líderes de cada grupo y ellos supuestamente tenían que replicar las actividades,
entonces los sardinos del grupo ya venían a recibir una cosa como de tercera o
cuarta mano. Ese fue el modelo con el que iniciaron, y el modelo de trabajo con
jóvenes, el mío, tenía unos presupuestos totalmente distintos…” (Entrevista 5,
abril 2003). “Yo estaba ahí además con la figura institucional que a veces es una
carga… hay una relación de la institucionalidad con lo comunitario que tu debes
cuidar y estar ahí jugando el rol, que te definió la institución…” (Entrevista 2,
diciembre de 2002).

“ Un actor con habilidades sociales, dijéramos con capacidad de interacción, de
reconocimiento del otro y de la otra, con sensibilidad hacia las otras
personas,…algo que tiene que ver fundamentalmente y de alguna manera con la
formación clínica, con esa mirada al otro y a la otra como sujetos que tienen una
verdad de si mismos y un reconocimiento de ese saber del propio sujeto…” MED,
Informante 2003.





“…La comunidad, yo la entiendo como un grupo de personas que tienen algunas
características de tipo sociodemográfico: por ejemplo una pertenencia común a
un espacio geográfico determinado, barrial, veredal o por una raza o etnia o
nacionalidad, por ejemplo la comunidad de latinos en EEUU”.



“o por unos intereses o unas ideologías, entonces estaría la comunidad de
religiosos o sea yo pienso que la comunidad necesariamente, siempre habla de
relaciones de unos con otros, o sea que no se puede hablar de comunidad
cuando se trata de un solo individuo…son tipos de comunidades : pareja, familia,
sociedad, barrio, escuela” (Entrevista 3, diciembre de 2003).





“…yo pienso que esos escenarios son las comunidades, ese es el escenario en el
que esencialmente uno ejerce su función como psicólogo y psicóloga social
comunitario” (Entrevista 3, diciembre 2002).

“…estamos trabajando con niños y niñas y estamos trabajando en escuelas,
colegios y liceos…” (Entrevista 2, diciembre 2002), “… el trabajo se hace en los
barrios, … en las veredas, los colegios y hospitales…, allí es donde están las
comunidades” (Entrevista 4, abril 2003).

“yo trabajo con población carcelaria, desplazados, también en grupos de
jóvenes, niños, niñas adultos…, la PSC tiene que acompañar muy seriamente a
los jóvenes en alto riesgo psicosocial….” (Entrevista 2, diciembre 2002), “…
sicarios, delincuentes, madres comunitarias y de gestantes, prenatales, tercera
edad, pacientes con lepra o hipertensos, etc, son grupos a los que llegamos
como psicólogos y psicólogas sociales comunitarios….” (Entrevista 5, abril
2003).





“… hay un problema básico en nuestras comunidades, y es que tienen las
necesidades básicas insatisfechas, y en esa medida la psicología no tiene nada
que hacer…” (Entrevista 1, octubre 2002), “…secretaría de familia, que trabaja
con jóvenes …, ellos empezaron por ejemplo con una propuesta de trabajo por
proyectos, entonces era la propuesta que les daba bienestar familiar y que tenían
que cumplir, independiente de todos los problemas que los jóvenes tenían…”
(Entrevista 5, abril 2003).

“…las comunidades retan incluso los mismos paradigmas de la psicología…,
cuando trabajamos con recicladores por ejemplo, es muy difícil comprender esta
realidad desde los planteamientos clásicos de la psicología…” (Entrevista 14,
mayo 2003).

“…considero que el perfil que debe manejar todo psicólogo y psicóloga en
cualquier área de trabajo, debe ser desde la fundamentación básica que es el



área clínica…. la clínica es la que le da el soporte epistemológico a cualquier
hacer del psicólogo y la psicóloga…” (Entrevista 1, octubre 2002).

“Pienso que la PSC, busca mejorar algunos aspectos de la interacción social del
ser humano, pero desde los síntomas, sin atacar el fondo de los procesos
sociales que es lo que habría que entrar a mirar”. ( Entrevista 1, octubre 2002).

“…al terminar un taller alguien te dice, - yo quiero hablar con usted sobre algo
que me sucede particularmente -, entonces allí es donde se enlaza una
posibilidad con la otra, estas haciendo trabajo comunitario pero de repente estas
haciendo clínica individual también…” (Entrevista 3, diciembre 2002).

“ lo clínico responde a esa perspectiva de transformación social que busca la
PSC”: (Entrevista 12, mayo 2003).

“…Nosotros siempre trabajamos con comunidades y grupos aunque no hagamos
clínica…hacemos un trabajo muy lindo con los grupos sin atender las
necesidades individuales”. (Entrevista 4, abril 2003). “…me gusta mucho el
trabajo con grupos comunitarios (…), percibo mucho más el cambio social en el
trabajo con grupos comunitarios […], yo me di cuenta muy tempranamente, que
yo no tenía paciencia para lo clínico […], llevaba mis casos, hacía mis
entrevistas, aplicaba mis pruebas y todas esas cosas, y pues no lo hacía mal,
pero no me sentía allí bien, no me sentía ubicada en eso…” (Entrevista 14, mayo
2003).

“ para poder entrar a trabajar otros elementos desde lo simbólico y las
significaciones, seria necesario que los grupos tuvieran subsanadas muchas de
sus necesidades básicas…” (Entrevista 1, octubre 2002).



“Dentro del rol que se le exige al psicólogo y/o psicóloga que trabaja en el área
social comunitaria, esta el de responder a problemáticas especificas como la
violencia intrafamiliar…mi formación como psicóloga y mi experiencia en lo
social comunitario fueron decisivas para que yo también pudiera ocupar el lugar
de asesora en los programas de convivencia ciudadana”. (Entrevista 3, diciembre
2002).



“…la PSC puede hacer cosas que contribuyan a mejorar la vida de las
comunidades de múltiples maneras […, lo que yo hago a algunas personas les es
de utilidad para mejorar su vida personal, o en familia y socialmente […, mucha
gente se va a beneficiar de intervenciones que son muy importantes para las
comunidades que las van a recibir…” (Entrevista 3, diciembre 2002).

“… yo me veo más como facilitadora de procesos, que como de poder ir a
enseñarles cosas […,es mas que el mismo grupo genere su propio proceso, es
solamente uno abrir un espacio para la reflexión, yo pienso que el trabajo de uno
dejaba de ser un fin en sí mismo y pasa a ser un medio para que las
comunidades se organicen.” (Entrevista 5, abril 2003), “Hay que empoderar a la
gente, y que lo que se haga sea una responsabilidad compartida con la
comunidad.” (Entrevista 2, diciembre 2003).





“…lo importante era tener los muchachos entretenidos en su propia mente, pero
como para qué…vamos a invitar dos mil o tres mil jóvenes por el día de la
juventud, y yo le dije, y que van a hacer con ellos, todavía no sabemos pero los
vamos a reunir. Entonces le dije yo, pero ustedes tienen que aprovechar la
oportunidad de tenerlos reunidos como para que eso sirva para alguna cosa, al
menos tienen que recoger mucha información de ese encuentro o, yo no creo
que sea únicamente para entretenerlos…entonces mira, mira lo de la
intencionalidad, cierto, aquí para guardar las apariencias, para decir que se esta
trabajando mucho, otra cosa es la intencionalidad, bueno, para qué sé esta
trabajando con ellos, con ellos y para ellos, para que ellos encuentren su camino,
para que ellos piensen antes de actuar, para que, cierto.” (Entrevista 14, mayo
2003).

“ deben darse procesos que inicien trabajos de intervención, donde se planteen
estrategias de intervención comunitaria ya como la gran resultante pero no partir
desde la proyección comunitaria sabiendo que en el fondo hay tantos problemas
de base…” (Entrevista 10, junio 2003).

“no se ataca el fondo de los procesos sociales que es lo que habría que entrar a
mirar sino que se queda en las más superfluas manifestaciones…” (Entrevista 10,
junio 2003).



“la actividad educativa como proceso se convierte en una estrategia en la que
hay mas profundidad en los contenidos que en los trabajos con los grupos.”
(Entrevista 13, mayo 2003).



“la psicología mira a veces estos temas o fenómenos sociales como temas
periféricos de la profesión, y estos son los que de alguna manera trabaja la PSC”
(Entrevista 14, mayo 2003).

“…son niveles porque la PSC tiene incidencia en asistencia, en la prevención, en
la promoción, en la dinamización, pero también en la transformación…”
(Entrevista 11, junio 2003).

“…generalmente la intervención no llega a la promoción, no llega allá, se queda,
claro que no es un problema únicamente de la PSC, pienso yo que es un
problema de las ciencias sociales en el país…estamos atendiendo la
coyuntura…” (Entrevista 9, mayo 2003). “estamos un poquito sensibilizados en
torno a la promoción pero no la logramos hacer, ni nos la permiten hacer…”
(Entrevista 4, abril 2003), “el psicólogo y la psicóloga no tienen idea de lo que es
la promoción de la salud…” (Entrevista 8, julio 20003),

“…es importante que el psicólogo y la psicóloga tengan claro el objetivo con que



se acercan a la comunidad,… en la medida en que uno tenga intereses
específicos, estos tienen que cambiar a partir de las mismas necesidades y
expectativas de la comunidad, y hasta dar un viraje completo a lo que uno
esperaba hacer” (entrevista 1, octubre 2002).

“…el trabajo en las comunidades cambia totalmente o toca empezarlo de cero,
cuando se cambia de institución” (Entrevista 5, abril 2003).

“Uno aquí, en la institución es como encerrado en lo mismo, …estamos haciendo
lo mismo todo el tiempo” (Entrevista 10, julio 20003). “ Yo ya no estaba contenta
con lo que hacia, yo quería hacer otra cosa. Entonces hable con mi jefe y el me
dijo, listo, yo no quiero que usted coja los vicios que ya tienen otros
funcionarios…” (Entrevista 5, abril 2003),







“entonces hay que ser abiertos a la diversidad, por eso esa carreta de la
interdisciplinariedad es tan importante, por que uno se choca mucho en los
discursos, yo a veces tengo peleas con la socióloga, peleas de orden teórico, por
que la sociología tiene una posición sobre algunos temas totalmente diferente a
las nuestras…hacen unas lecturas! mmm!…entonces hay que tener la capacidad
de bajarte del discurso tuyo, pero sin abandonarlo pero eso si ser permeable al
otro discurso..” (Entrevista 7, mayo 2003).

“…si hay que hacer talleres, el equipo interdisciplinario los configura”.

“entonces en una brigada iba el medico, el odontólogo, las enfermeras, el
psicólogo o la psicóloga y la nutricionista y todos filaban a los papás y a los
niños y los iban evaluando como por partecitas entonces mientras la
nutricionista pesaba los niños, las señoras hacían filas para el médico, entonces
la psicóloga les daba la charla, el odontólogo les hacía abrir la boca, como en
serie, esas eran las brigadas…” (Entrevista 5, abril 20003).

“…y ni siquiera estábamos los psicólogos y las psicólogas sino que eran
enfermeras y médicos a la lata dando planificación familiar “ (Entrevista 4, abril
2003). “…yo siempre pensé que la psicología era un complemento muy grande
para la enfermería… pero entonces a los psicólogos y psicólogas nos sacaron y
en este momento lo que hacíamos nosotros lo pueden hacer las enfermeras…
ahora se hace canje entre profesionales: yo les cambio una psicóloga por dos
enfermeras o le cambio una psicóloga por una enfermera, como si el abordaje de
las temáticas no importara, por que la enfermería tiene un manejo técnico
mientras que la psicología tiene un manejo mas humano” (Entrevista 9, junio



2003).

“cuando nosotros nos independizamos del hospital regional, eso hubo hasta
peleas entre los equipos, …hubo divisiones, chocábamos en el trabajo y los que
antes trabajábamos juntos éramos como competiendo en las comunidades”
(Entrevista 5, abril 2003).

“…si se hace un trabajo interdisciplinario el aporte del psicólogo y la psicóloga
sería el abordaje de los aspectos psicológicos, a nivel de la parte reflexiva en
torno a lo que es el ser en si y sus significado de vida a nivel de aspectos
formativos que permitan generar y crear …pensar en una mejoría social a futuro
en el trabajo con niños y adolescentes en los aspectos del apego..” (Entrevista 7,
mayo 2003).

“Tenemos un equipo y hay que hacer esa rayita donde la psicología hace un
aporte muy desde esa concepción de salud mental amplia, lo que definitivamente
no seria posible si no ponemos en concurso lo administrativo con la realidad
social por que si no establecemos esos puentes no estaríamos interviniendo
desde donde la comunidad lo necesita” (Entrevista 2, diciembre 2002).

“Hay fenómenos sociales que no son un asunto que solamente involucran
aspectos sociales o culturales, económicos o políticos, sino también
intrapsíquicos, individuales del orden de las neurosis, de la actividad mental,
entonces uno tendría que hilvanar eso con lo otro, para poder hacer una
comprensión mejor más integral y a la vez una intervención mejor…” (Entrevista
3, diciembre 2002).



“lo psicológico y lo social no se pueden desligar, nada se puede desligar de los
social, ni la psicología, ni la medicina, ni la enfermería ni nada, pues las une todo
lo social” (Entrevista 7, mayo 2003).

“en la búsqueda de entender como los sujetos se ven afectados por esos
cambios que se están dando en los distintos contextos, pero al mismo tiempo
tratar de entender como el individuo se desenvuelve y enfrenta esos cambios
sociales” (Entrevista 14, mayo 20003).



“Aquí como directora debo estar dispuesta a gestionar recursos y a coordinar el
equipo de trabajo y para esto la formación en psicología me ha sido muy útil para
poder mantener buenas relaciones con los profesionales…” (Entrevista 8, mayo
2003), “…yo cumplo con una agenda en la que alterno actividades
administrativas y de apoyo psicosocial, pero hago parte de todos los comités
institucionales en el municipio, entonces participo en agendas administrativas y
políticas…, es lo que mas me gusta” (Entrevista 2, diciembre 2002).

“Estoy todo el tiempo diseñando proyectos, evaluando, gestionando y
ejecutando recursos…, estamos desarrollando propuestas con UNICEF que se
Ejecutan a través de universidades y equipos interinstitucionales…” (Entrevista
4, abril 2003).

“Estoy coordinando un proyecto de violencia intrafamiliar, que ha sido como el
trabajo al que me he dedicado… entonces llevo a mis estudiantes a acompañar a
diferentes comunidades en los temas de la prevención de la violencia
intrafamiliar y del maltrato infantil…” (Entrevista 9, junio 2003).

“Hay que trabajar desde la perspectiva de qué es lo que se va a hacer con las
comunidades, para que se tienda entonces a conformar con ellas unas redes de
apoyo social… porque el problema es de todos” (Entrevista 7, mayo 2003),
“Acabamos de hacer una propuesta que se llama mesa escolar de paz y la
estamos desarrollando desde talleres en los colegios y escuelas…” (Entrevista 2,
diciembre 2002).



“…hay dos tendencias en este momento, una de investigación y una de
asistencia comunitaria, pero como todavía no es muy claro el hacer del psicólogo
y la psicóloga SC, estamos en el debate entre la investigación y la
asistencia…Cuando lo que habría que buscar es una PSC capaz de generar
procesos investigativos que sean insumo para la transformación de las
realidades sociales.” (Entrevista 6, junio 2003).



“la gente demanda atención clínica individual, pero también se espera un rol
social que le exige al psicólogo y la psicóloga atender problemáticas especificas
como la violencia intrafamiliar” (Entrevista 3, diciembre 20002).

“la visión que tenían del psicólogo y la psicóloga en la comunidad es que era
para los locos, entonces les da pena acercarse a donde uno, es un perfil como
muy confuso para la gente frente a lo que uno puede hacer y si uno estaba
apenas como descubriendo el agua tibia pues también lo era para uno”
(Entrevista 13, mayo 2003).



“ la gente espera que uno dé las soluciones, muchas personas de la comunidad,
cuando yo empecé a dar las charlas, por ejemplo con los padres yo les devolvía
una pregunta, entonces muchas veces decían: esa psicóloga no dice casi nada,
no sabe” (Entrevista 8, mayo 2003).

“la psicóloga decidía que charla dar, y la gente muy calladita no decía nada y
escuchaba mientras esperaba la cita con el médico o con el odontólogo…”
(Entrevista 5, abril, 2003).

“incluso yo sueno para coordinadora en un rol que se piensa mas para
abogados, como para configurarlo desde la psicología” (Entrevista 7, mayo
2003). “usted de unas charlas así, y le mandaban a uno el material y estos son los
temas que tiene que tratar y estas son las firmas que tiene que recoger, entonces
uno no tiene opción de crearse o inventarse otra cosa” (Entrevista 14, Mayo
2003).

“yo era coordinadora de una escuela, poco a poco estaba configurándose de
alguna manera un perfil y un rol muy social en el ejercicio mío…” (Entrevista 11,
junio 20003).





“… lo básico es una alta tolerancia a la frustración, formación teórica en los
aspectos básicos que proporciona la PSC con sus planteamientos…,
conocimiento de la comunidad, las características poblacionales y su realidad,
gran capacidad de lectura sobre los asuntos emergentes que se dan en las
realidades psicosociales, un buen trabajo a nivel personal para no sesgarnos con
nuestros puntos de vista, sesgos personales o miradas personales acerca de las
realidades, y mucha capacidad de trabajo” (Entrevista 7, mayo 2003).



“una de las cosas del psicólogo y la psicóloga social comunitarios es que no
esta muy claro cual es su que hacer. En las prácticas profesionales, el que hace
práctica en salud sabe que lo que tiene que hacer es clínica, el de la educativa y
lo laboral lo mismo pero el que hace social y comunitaria aunque sabe que hay
que hacer procesos comunitarios, no sabe que es esto y para que” (Entrevista 8,
mayo 2003).

“…sensibilidad humana y conocimiento de lo social y de la comunidad, porque
tampoco es irse a meter a una comunidad sin saber nada de eso, sin experiencia
en eso, así sea desde la práctica en la universidad. Bueno… es estar
sensibilizado con eso para que pueda querer hacer eso…” (Entrevista 4, abril
2003).

“es hacer un trabajo social como…, que lo llene a uno, porque es que hace falta
que lo que uno hace lo satisfaga…” (Entrevista 6, Junio 2003).







“en Colombia se requiere, digamos de un apostolado por parte del psicólogo y la
psicóloga o cualquiera de los profesionales de las ciencias sociales para poder
abordar la problemática social comunitaria” (Entrevista 1, octubre 2002).

“llegué a conocer a una psicóloga que tenia pesadillas por las características
étnicas de la comunidad con la cual trabajaba, siendo ella racista y con un
rechazo muy marcado hacia esa etnia” (Entrevista 3, diciembre 2002).

“falta sensibilidad social, muchos psicólogos y psicólogas se sirven de la
profesión esencialmente para arreglárselas con la subsistencia, …hay gente que



se va cuando termina lo que hace sin preocuparse ni preguntarse si lo necesitan
para algo mas” (Entrevista 8, mayo 2003).

«…la locura es la pérdida del mundo y de sí mismo en nombre de un
conocimiento sin comienzo ni fin» Blanchot, 1965.





“…Fui a un congreso con Mirta Videla de pura casualidad, eso fue para mi un
hallazgo, como si hubiera descubierto un yo no se que” (Entrevista 5, abril 2003),





“Al empezar a organizar la gente, se da un proceso muy bonito, se empieza a ir a
las veredas, entonces esto hizo que el hospital por su trabajo comunitario, fuera
visto como el hospital de los pobres…” (Entrevista 5, abril 2003).

“ El trabajo comunitario se ha visto más como el trabajo para los pobres, por que
toda esa corriente surgió en Latinoamérica como una forma de combatir la
problemática de pobreza y marginalidad de estos pueblos…” (Entrevista 7, mayo
2003).

“ Entonces nos dividimos el trabajo ellos, atendían más a las personas de la zona
urbana y nosotros a las personas que venían de las veredas, yo casi me atrevo a
decir que las personas de las veredas allá eran como maltratadas y les ponían a
hacer cosas que los campesinos no sabían como….en cambio nosotros nos
traíamos a la gente de las veredas y luego las ayudábamos a regresar”
(Entrevista 8, mayo 2003).



“Sinceramente yo en este momento como profesional he llegado a pensar que
rico poderme retirar…pero por donde empiezo? Por donde me meto? Cómo me
quedo sin trabajo? Yo vivo sola…” (Entrevista 4, Abril 2003). “…Uno necesita eso
para vivir…no como para ganarme y taparme en plata sino poder ayudar a la
gente y poder vivir.” (Entrevista 9, junio 2003). “No todo el mundo llega al trabajo
social comunitario por que quiere, Por ejemplo hay muchas jóvenes que están
ahí, por necesidad, por que no tienen nada mas que hacer” (Entrevista 10, junio
2003).

“ sinceramente lo que hay es que ellos saben que a salud le entra dinero… y
entonces ellos saben que pueden desarrollar cosas con ese dinero, entonces
empiezan a generar propuestas de trabajo social comunitario para poder sacar
esa plata…” (Entrevista 5, abril 2003).

“…Desafortunadamente, muchos psicólogos se sirven del hacer comunitario
esencialmente para arreglárselas con la subsistencia y ven este trabajo como
una fuente de empleo exclusivamente…” (Entrevista 4, abril 2003).

“Me gratifica poseer resolver mis asuntos materiales que es otra razón para
trabajar, pero también me gratifica la valoración que mi familia hace de mi
proyección laboral y social desde mi desempeño..” (Entrevista 11, junio 2003).



“Cuando estábamos trabajando con las comunidades, la gente si muy calladita
no decía nada y escuchaban mientras que esperaban la cita con el médico o la
cita odontológica, como si el trabajo del psicólogo no tuviera ningún sentido...”
(Entrevista 5, abril 2003);

“...aquí entre nos, a la alcaldía lo que realmente le importa es llenar cifras y
cumplir con algunas normatividades, pero el trabajo que hacemos como
psicólogos en las comunidades, no es que le importe mucho...” (Entrevista 8,
mayo 2003).

“... nos tienen tapando huecos..., hasta nos amenazan con echarnos porque no
somos rentables, solo somos personal de apoyo para los médicos y hasta para
los administradores.” (Entrevista 4, abril 2003).



“No es necesario que un psicólogo social comunitario tenga que vivir de carriel y
de chancletas, y más cuando ese no es” (Entrevista 9, junio 2003). “ A veces
puedo tener una pinta, tipo sastre por que tengo una reunión en la gobernación
para tratar agendas políticas, pero mañana puedo estar en un taller metida allá en
la comunidad de jeans y camiseta…” (Entrevista 2, diciembre 2002).

“Hago lo que la institución me dice, aquí uno se encasilla mucho y resulta muy



enmarcado dentro de lo que hacen y quieren las instituciones” (Entrevista 1,
octubre 2002).

“...nosotros lo hacemos porque somos responsables, pero estamos cansados de
la monotonía y de lo que hacemos, de la presión de la institución, de hecho allí
maltratan mucho a los psicólogos..., pero que puede uno hacer.” (Entrevista 4,
abril 2003).

“..sería muy rico elegir los temas y los procesos, pero la institución me dice que
temas debo dictar y que las charlas deben ser iguales para todos los grupos, y
que el tiempo es tanto y que el grupo tiene que ser de tantos. Eso me aterra,
porque además ni siquiera vuelvo a ver ese grupo” (Entrevista 7, mayo 2003).

“Tampoco se nos está permitiendo ejercer la PSC como debería ser” (Entrevista
11, junio 2003),

“... pienso, que rico retirarme y hacer lo que quiero, pero me pongo a pensar
como puedo trabajar por fuera de la institución?, entonces uno necesita seguir
trabajando, pero es uno haciéndolo porque no tiene otra posibilidad...”
(Entrevista 4, abril 2003).



“... práctica social es poder llegar a las comunidades, es sensibilizarlas en torno
a que todo es un proceso social..., es de pronto lo que yo pienso, porque
tampoco sé.” (Entrevista 10, junio 2003), “...los referentes dijéramos de
validación que tiene la PSC, han surgido mas desde el trabajo práctico que desde
la misma reflexión académica, entonces se queda la práctica social”. (Entrevista
14, mayo 2003).

“...se está configurando una práctica social, en tanto yo atiendo grupos
poblacionales, y eso sería una práctica social, pero si eso no tiene unos énfasis y
unas direccionalidades, se quedaría en práctica social, hay que buscar que más
que una practica social, en las intervenciones se busque la responsabilidad
compartida de la comunidad... la práctica social se queda simplemente en
activismo social.” (Entrevista 2. diciembre 2002).



“Toda práctica social implica una intencionalidad dentro de procesos, es decir
donde las actividades tengan el doble sentido, es decir la respuesta inmediata,
pero también la transformadora, pero en el hacer nos quedamos en hacer una
cosa por hacerla, por ejemplo en algunos programas llegan psicólogos y hacen
cosas distintas a las actividades que rompen con lo que se venía haciendo...,
entonces dónde está la intención”. (Entrevista 5, abril 2003),

“El simple hecho de trabajar con comunidades no es práctica social, porque no
es reunir a la gente para entretenerla o por cumplir con un trabajo, es tener
claridad de lo que se busca y que el tenerlas reunidas sirva para algo. Eso les
falta a los psicólogos comunitarios porque la práctica social depende también del
compromiso que uno tiene, desde donde mira las cosas”. (Entrevista 12, mayo
2003), “La práctica social implica participación y compromiso de las
comunidades y eso es difícil, y ahí es donde yo digo que los psicólogos deben
ser líderes con mística para lograr esto en las acciones, pero la verdad poco se
hace para esto, pienso que todavía hay unas prácticas que son muy puntuales,
pero necesitamos verdaderas acciones y proyectos que vayan generando algún
tipo de cambios en la estructura social”. (Entrevista 9, Junio 2003)..

“Lo que pasa es que hay que apostar por una psicología social comunitaria,
capaz de generar procesos investigativos, que se conviertan en insumos para
transformar las realidades. Pero lo que estamos haciendo es o importando
teorías y cayendo en el activismo...” (Entrevista 6, junio 2003).



“...me gusta hacer PSC porque es un trabajo como social que lo llena a uno, que
lo motiva...” (Entrevista 12, mayo 2003).

“...poder escuchar a ese niño, darle respuestas y hacerle sentir importante, hizo
que él se sintiera feliz y el que me dijera, es que usted es la única persona que
me escucha..., esa es una gran satisfacción” (Entrevista 3, diciembre 2002).

“...es muy grato obtener reconocimiento positivo por lo que yo hago, sentir el
aprecio de la gente,... la gratitud de la gente. Es muy bueno también tener
reconocimiento..., me gratifica la valoración que mi familia hace de mi proyección
laboral y social desde la PSC” (Entrevista 3, diciembre 2002).

“Me gratifica saber que con lo que yo hago, estoy convencida, a algunas
personas les es de utilidad para mejorar su vida personal, o en familia, o social,
eso me compensa” (Entrevista 14, mayo 2003);

“Todo lo que hago me gusta, si me piden que haga una conferencia lo hago con
gusto, si me piden dictar un taller por supuesto que lo hago con mucho deleite...”
(Entrevista 6, junio 2003).



“Empecé a cuestionarme el sentido de lo que hacía,... y empecé a buscar
bibliografía y a estudiar, hasta que encontré una vía como de trabajo que se
acomodaba a lo que yo quería,... entonces fue como si hubiera descubierto yo no
sé que.” (Entrevista 5, abril 2003).

“yo no me quiero quedar aquí solamente manejada por un grupo de médicos,
solo cumpliendo lo que ellos quieren, ...yo necesito algo más y espero poder
hacer una verdadera PSC.” (Entrevista 4, abril 2003)

“Y si a mí me mueve eso como lo social y lo comunitario, ...a veces soy como
loca pensando que tan rico irme a trabajar con esas comunidades en los temas
que me gustan, pero me pregunto si sí tengo elementos...” (Entrevista 13, mayo
2003);

“cuando veo a los psicólogos haciendo trabajo con comunidades y grupos,
pienso que tan rico, ellos tan jóvenes y ya en eso,... yo pienso que el psicólogo
tiene que prepararse mucho para eso” (Entrevista 8, mayo 2003),

“la PSC, debe ser un saber que beneficia no sólo a quien se mete en él, no puede



estar fraccionado, reducido y sirviéndole poco a la humanidad” (Entrevista 1,
octubre 2002).

“ la PSC como toda ciencia, tiene la misión de hacer mejor la vida de los otros,
entonces hay que aplicar los conocimientos a las necesidades de todo tipo de
sociedad” (Entrevista 10, Junio, 2003).

“...Sí, la PSC tiene mas el deber que muchas otras disciplinas, porque su función
es contribuir al bienestar social” (Entrevista 2, diciembre 2002).



“Hay unas representaciones sociales hegemónicas, con esto del mercado del
neoliberalismo que pone a millones de personas a pensar de la misma forma,
pero también hay otras representaciones sociales autónomas, emancipadas, que
son las que nosotros vamos construyendo en las prácticas cotidianas y que son
las que dan lugar a la posibilidad de la liberación.” (Entrevista 6, junio 2003).
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