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Eptstemolog¡_;t e Htstona de la Ctenaa • Volumen 16. ~01 O 

El primer Congreso Latinoamericano de Psicoterapia de Grupo y 
sus cruces con la política luego del derrocamiento del primer peronismo 

Ya"{!71m Chayo' 

Resumen 

El presente traba¡o se enmarca dentro de un proyecto más ampho en el que se busca descnb1r 

la conformaCIÓn de un campo d!sC!phnar: la psicología soc1al en la Argennna y en parncular 

dentro de ella la ps1coterap1a de grupos. 

El ob¡envo específico de este traba¡o es descnbir y anahzar lo acontecido en el prrmer 

Congreso Latlnoamencano de Pstcoterapta de Grupo llevado a cabo en la Argennna, en el 

año 1957, fundamentalmente sus cruces pohncos y sociales. Se sosnene como tests central del 

presente escnto que los grupos formaron parte de las estrategms hgadas a las políncas de Salud 

de los gobiernos que se suced!eron luego del derrocaiTl!ento del perorusmo en 1955 

Introducción 
Dtversos soctólogos de la ctenc1.a sosnenen, entre los que se destaca Kurt Danztger, que la 

orgaruzaaón de un campo dtsaplmar comprende en pr1mer lugar la confonnactón de un grupo 

de profestonaks que- compartan Ciertos wfereses mleleclttales en común, a los que define como: el 

cruce entre constructos cogntnvos e liltereses soctales (Danztger~ 1994) Y precisamente, es en 

la búsqueda de sausfacer mtereses comunes, que ese con¡unto de profesionales va gestando 

orgaruzacwnes crecientes. Las 1n1smas surgen de reahzar acuerdos, adoptar ciertas perspecnvas 

teóncas en común, orgaruzar reuruones penódlcas, fundar msntucwnes, promover congresos, 

editar pubhcacwnes penóchcas, dtfundtr sus Ideas en medios colecnvos, entre otras. Pero sobre 

todo, propone Danz1ger, su éx1to depende de conseguir el aval de aquellos que detentan el poder 

y les poS!blhtan, de ese modo, leginmarse frente al con¡unto social más ampho sobre el que 

pretenden mterverur o reahzar sus prácticas. 

Desde una perspectrva centrada en la analínca del poder, como la foucaulnana, la pSicología 

como catnpo disciplinar es una Institución soaal que- surge ton los tambtos prodUcidos en la 

modermdad En efecto, para lvl.tchel Foucault (1975,1976) la emergencia de las disc1phnas, y entre 

ellas las dtsophnas "psi", se vmcula Indisolublemente con las transformaciOnes y artlculacwnes 

-de las dtstlntas formas de poder Espectalmente con la emergencia del poder disctphnar, 

profundamente relactonado con la economía del capttahsmo. 
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Extenchendo las tdeas de este autor hac1a el s¡glo XX y a nuestro contexto, se afirma en el 

presente escnto que la apanctón de nue'\raS formas de saber en nuestro medio, están vmculadas a 

camb1os en las estrategrns políocas. Dentro de esa búsqueda más amplia, que mtenta comprender 

_el modo en que se fueron realizando orgamzactones de profesiOnales centradas en los grupos, así 

como la búsqueda y obrenClón de los resortes hgados al poder, tanto en el plano político como en 

el ctentífico, es que enmarcamos este trabaJO. En el rmsmo exarrunaremos uno_ de los Jalones en L'l 

orgaruzactón e msoruc1onahzac1Ón de la ps1coterap1a de grupos en nuestro país: el primer Congreso 

Laonoamencano de Ps1coterap1a de Grupos, reahzado en la Argenona. Dtcha reuruón c1enófica, 

acontec1da en septiembre de 1957, en la Facultad de Mechma de BuenosAlres, fue orgamzada por 

un conJunto de méchcos pstcoanahstas pertenecientes a la Asoaactón Argenuna de Ps1cología y 

Ps1corerap1a de Grupo (AAPPG). O!Cho evento, de ampha repercus1ón en Lannoaménca, contó 

con la presenc1a de altas aurondades políncas de nuestro país. El ob¡etivo específico de este 

trabaJO es describu y analizar lo acontec1do en dtcho congreso, fundamentalmente sus cruces 

políncos y soaales. Se sostiene como tests central del presente escruo que los grupos formaron 

parte de las estrateg¡as hgadas a las políncas de salud de los gob1ernos que se sucecheron luego 

del derrocarmento del peromsmo en 1955, mclrudo el desarrolhsta. El proyecto desarrolhsra de 

moderruzac1ón cultural fomentó entre otras cosas la creactón de la carrera de ps1cologia en 1as 

chstmtas uruverstdades del país. En la Uruvers1dad de Buenos Attes se fundaban conJuntamente-las 

carreras de Ps1cología y Socwlogía, en el año 1957, como así tamb1én el CONICET, EUDEBA, 

el Fondo nacwnal de las Artes y el Instituto de Cmematografla en 1958, entre otros. El camb10 

tecnológtco como estrategt.a del autodenommado proceso de desarrollo y modermzaaón del país 

debía Ir acompañado por su correspondtente correlato subJetivo. Es prectsament"~ en la búsqueda 

de ese camb10 mental de la cmdadanía, que afirmamos, como lo hlClera N1kolás Rose (1990,1998) 

para otros contextos, que el grupo JUgó un papel esenctal como tecnología humana dentro de ese 

proyecto político. ' 

La politíca de salud mental del peronismo y el diagnóstico de sus opositores 

En lo que respecta a la orgamzaC!Ón del Estado debemos señaL'" que no todo fue chscontmrudad 

con el peromsmo. Es b1en conoe1do que en el plano econórmco, el g·ob!erno de Fronchz1 al1gual 

que el perorusmo se caracteriZÓ-pot eLmtento de mutar la estructura productiva agroexportadora 

del país para dar paso a la mdustrta pesada, y obtener el autoabastecumento en sectores claves de 

la economía tales comO'. petróleo, siderurgta, quím1ca, etc. Donde pueden señalarse, como ya lo 

hlaeran otros h1stonadores, mnegables sumhtudes al antenor progratna de desarrollo capttahsta 

llevado a cabo por Perón en el país. Pero sobre todo la continuidad con el perorusmo puede notarse 

en la consrrucctón de un Estado de Btenestar en la Argenuna en consonanoa con la políuca 
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mternac10nal de la época La polínca de salud, de acuerdo con Gómez Paz (1993), del gobierno 

desarrolhsta, que creó el Mmisteno de As>stencta Soctal y Salud Púbhca de la Nactón, quería 

construir "la gran empresa de Salud", para lo cual necesitaba contar con recursos profesmnales 

cahfica-dos ert adrtunístrattón s·arutari.a y hospitalana, estadísnca, epidemiología y saneamiento 

ambtental. Con ese fin fue creada la Escuela Nactonal de Salud Púbhca (1959) y fueron becados 

varias decenas de profeswnales para reahzar cursos de posgrado en el extran¡ero .. Srmultáneamente 

se puso en func10narmento· una reestructuración de los estableClffilentos aststenaales. Dentro 

de ese nusmo proyecto el Bachtllerato Sarutano, fundado en 1960, cumphó la fimción de format 

a los pnmeros paramédtcos del país, de allí salieron espectahstas en radtología, hemoterapta, 

laboratono y serVIaos de clíruca médica (Gómez Paz, 1993). 

-Esta gesta en-salud, que mtentaba generar una salud públ!ca que alcanzara a los sectores con 

menores recursos de la soctedad argentina, guardaba Cierta simetría con la reforma_ sarutana llev~da 

a cabo por Ramón Carrillo. Adminr estas semeJanzas, dtfiales de aceptar por sus oposttores 

políticos, no 1mphcan que neguemos las ev1dentes dtferenaas entre el peromsmo, los gobiernos 

rmhtares y el desarrollismo de Fl:onillzt. Y esto es así sobre todo en el tema que nos conaerne: la 

salud mental. Las políncas púbhcas para apalear a los problemas de salud mental de la poblaciÓn 

se chferenoaron de la llevada a cabo por el peromsmo. Simultáneamente podemos det~ctar en 

este campo ctertas semejanzas entre las políncas de salud mental unplementada en los gobiernos 

militares y aquella que llevó adelante el desarrolhsmo. Como lo señala Stagnaro (2006) en el 

artículo ~Evoluctón y SituaciÓn actual-de· la lusrormgrafia de la Psiqlllatría en la Argennna". 

D11rante el gobtemo peromsta s11 mmzstro de salud públtco, Romolt Carnl!o, !le/lroCtrt!Jallo y-samtansta 
sobresalimte, pmo eiJ marcba plams revoluaonatios de riforma del hospttal público. Remodelaaón del 
mtttgllo Hospicto de las A1ercedes q11B devtene Hosptta!<J. T. Bor¡la>, cons/rtJcaón de otra_s msftttJciones 
)'propuesta de 11na 1tosogpifía de imptraaón sant!arzsta. S m e!Jibargo, dt1rante la ges!ton de Carnilo, el 
tralatmento de mfermedadu mentales 110 mostro los atltJ!lces qt~e tm'leron otras epeaa!idades médtcas J' 
el ca111po de la Ja!Nd en gmerai dtfrallle la g~strán de Cmnllo (Stagnaro, 2006.14) 

Es decir Carnllo pese a ser médtco con espeoallzactón neurológica no llevó adelante los 

camb10s que venían realizándose en otros contextos mundtales, sobre todo lo que tenía que 

ver con la mdustón del ps1coanáhs1s en el campo psiqwátnco, -conJunciÓn -gue se- había dado 

fuertemente en Europa y EE UD. en el período de posguerra. Probablemente Carnllo, como 

casi todos los peromstas, 1111raba con recelo a los psicoanahstas argentinos. No obstante esto, 

para hacer honor a la verdad, debe señalarse que durante la gesnón de Carrillo se aumentaron 

notablemente el número de camas del hosp1tal pstqwátnco, por aquel entonces el HospiciO de 
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las Mercedes, elevó las rrusmas de 2287 en 1931 a 3464 en 1944 (Bercrutz, recuperado el17 de 

"''"''·"'~v de 2009). 
Por su parte el chagnóstico que hada el desarrollismo era que la transformaciÓn de la tndustrla 

traerla apareJada la lntroduccJón de nuevas tecnologías, con chversa orgaruzaoón del traba¡o y 

mayor ocupaaón de mano de obra. Como ya había mostrado el peronismo las condiciones de 

traba¡ o estarían en el centro del confhcto soctal. Otros temas Jmportante que preveían ocasionarían 

desorden en la soCJedad hacían refetenCJa al creClrnlento de ciudades unportantes del prus, tales 

como Córdoba, Resano y Tucumán, además de Buenos Arres .. Las consecuencias derivadas del 

urbarusmo, tales como la vwlenc1a, crirmnahdad, drogachcctón, alcohohsrno generarían de acuerdo 

con la óptica de este gobierno, un mcremento unportante de las problemáticas sociales .. ~on ese 

pronóstico se hacía necesano tomar una sene de medidas, entre las que se mcluía la fundaciÓn 

del Instituto de Se1-vte1o Soctal, de modo que formara trabapdores soCJales para cumphr un rol 

bisagra entre los segmentos vulnerables de la soctedad y el Estado (Gómez Paz, 1993) 

Primer Congreso Latinoamericano de Psicoterapia de Grupo (1957) 

En septiembre de 1957, en la Facultad de Medtcma de Buenos Arres fue llevado a cabo 

el Pnmer Congreso Lat!noarnencano de Ps1corerap1a de Grupo. La AAPPG fue la pnnc1pal 

msntuoón, encargada de llevar adelante las gesnones para realizar esta reuruón c1entifica. El 

corruté orgaruzador estuvo pres1chdo por Jorge Mom, uno de los tres mtegrantes de la AAPPG 

que había vtapdo al pruner Congreso Mundtal de esta espec1ahzac1ón llevado a cabo en Toronto 

(1954) (Actas del Primer Congreso L~ttnoamencano de Pstcoterapla de Grupo, 1957) (A partir 

de aquí Actas; 1957) 

En la lustorla trazada por Raúl Usandtvaras (1982), el. éxtto de la orgaruzaCJón se debtó a las 

dotes orgaruzadoras de lviom, pero pronto veremos que tanto poder de convocatona se de'f:,ía a 
' otras razones. 

En el chscurso maugural Mom expresó. "Este pnmer Congreso Latinoamencano de 

Ps1corerap1a de Grupo puede ser llamado con c1erta razón el tercer congreso InternaciOnal de 

Pstcoterapta de Grupo ." (Mom en Actas, 1957: 23), esta afirmaciÓn se debb a que su alcance 

había 1do mucho más allá d~ los línute~ latmoamencanos. S m embargo: la declaraciÓn era un tanto 

exagerada en cuanto a su repercusión, ya que -si b1en contó con la adhesiÓn de Londres y se leyó 

un traba¡o que Foulkes envió al congreso, mngún europeo estuvo presente físiCamente Lo que 

no era más que otra muestra de las relac10nes as1mérncas que establecía Gran Bretaña con sus 

"segmdores'' lannoamencanos. 

Cabe destacar que dentro del contexto lanno el congreso sí tuvo un ampho alcance, ya que 

as1sneron orgamzac10nes de tres reg10nes de Brasil. San Pablo, Porto Alegre y Río de Janeiro, 
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de Cht!e, Cuba, MéXIco, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela .. Slh Embargo, la =portanaa 

relanva de los dlsontos países en relaciÓn a este tema de estucho y al desarrollo alcanzado en los 

rrusmos puede mfenrse por la forma en que se rustnbuyó la palabra. Esto es: qmenes rea!J:zaron 

los discursos de apertura, qmenes tuvieron un uso pnvtlegiado de la palabra y reahzaron las 

conferencias centrales del evento. De este anáhs1s resulta que los países más 1mportantes fueron. 

Brasil, Chile y la Argennna, ya que sus representantes ocuparon los lugares centrales en el evento 

(Actas, 1957). 
Pero además debemos destacar el hecho que el congreso contó con el apoyo y la presenaa 

de altos func10nanos políncos: el lvl1mstro de Asistencia Soaal y Salud Pubhca de la NaciÓn, 

doctor Franasco Marnnez, el Drrector de Salud Mental del Mlmsteno de As1stenc1a SoCial y 

Salud Púbhca, el doctor Raúl Carrea que errunó uno ·de los ruscursos maugurales del congreso, el 

decano de la Facultad de Clenaas Mérucas,José Caerro, los drrectores de las flamantes carreras de 

Soc10logía y PsiCología, Gmo Germam y :tvfarcos Victona respecnvamente. Para darnos una tdea 

de lo que tal npo de asistencia s1gmfica subrayamos que en la actualidad sería rmpensado que en 

un congreso sobre pstcoterapta de grupo aststleta tan solo un func10nano púbhco por fuera del 

ámbito acadérruco (Actas, 1957). 
Por otro lado, ex.1stía una estrecha relactón entre los orgaruzadores del congreso y las 

autondades ya que los mtsmos eran asesores del rmmsteno .. Y en el caso de Raúl Usand1varas 

sería nombrado al año s1gu1ente del evento como pnmer Drrector de Salud Mental de la Naaón, 

hecho que- ·a:cnntece· en el gt)hietno de Arturo -Fron&zi. Esta es una de las continuidades en las 

políncas de salud mental de los gobiernos rruhtares y el de Fronruzt 

Como vemos el eXIto del encuentro puede atnbuirse al fuerte apoyo polínco que rectbtó y más 

que a las dotes orgaruzadoras de Mom como proponia la mgenua htstona de Usandtvaras. 

La stgtuente ctta, aunque es algo extensa, es el d1scurso maugural que pronunctó el doctor Raúl 

Carrea, y dado que es arto elocuente me perrmto tnclmrla: 

En 1m carácter de Dtrector de Saltfd-111..-e-Htal me colllplace hacer público el auspmo que el A1tmsteno 
de Aststencta S octal] Sal11d Pública de la Naaón presta a este pnmer Congreso LattJtoamenca!lo 
de Psuoterapta de Gmpo. Esta 110 es tilla simple formafidqd La dzsciplina que hace el tema de este 
Co11greso y qm tanto enflmásmo ha despertado entre los pstqtllatras mqmetos] progreststas de los 
últimos ·10 a1ios, ;!;teresa prag!lldfú:amenie al mmistfflo piíblico. Efi ifeito;· la e:>.jlet7úu:ZO aCtúa! Sobre 
la psicoterapta de grupo contribt!)e a so!tlctOI!ar d difíct! problema de la desproporczim eJJtre el escaso 
número de pstqtliatras capacttados y la crectente poblactÓII de enfermos 17/etltales, provee czerto número de 
pmmptos validos para la estructuraaón drl hospital ps¡qmiitrico como Hna ffnidad terapé/fltta donde el 
ofvetivo sea, no la segregactÓii del alimado q, aunque sea este tm paso t//{is, 110 la !llera astsletma, suw 
el actwo e.ifuerzo para lograr la reintegracuJn del e;!fl:rn!o mental a la sociedad. , J\To es pms sttnple 
coinadmcia que a!glfllOS asesores de la Dtrección de Salffd Afentalmtegrm el Comité Organiwdor de 
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este certamen y que las técntcas de pszcoterapta de gmpo se estén empleando con promtJonos resultados 
en nuestros hospitales y consHitonos pszqmátlicos. Esperamos q11e este congreso contribt!)IO a despertar 
seriammte el mterés por esta disctp!ina. No puede qt~edar szn menctO'n 1111 hecho, de interés más genera/y 
de cierta adualidoci que las expenmcias de pstcoterapia de gmpo han deltJostrado en jom1a esquemdtzca; 
la 11ecestdad de/"leader'~ 11os dzcm, en la formaaón del grupo, es tanto 1nayor cuanto más interés y más 
mtenia es la msegtmdad~y la incerttdumbre del eJ!ftrn!O. 
Ca111btemos de escala y 110 será difíal comprender cómo contrtbuyen estas mzsmas condwo11es en tmnpos 
de crws soaal y económtca para que cierto número de personas estén dzspuestas a sttstitmr srts propuu 
zdeas por los de un r<feader" co¡Jt.•irtiindose enfáal pábulo de tirmws (Ca.rrea, en Actas 1957: 27)_ 

La lectura de este dtscurso perrrute extraer vanas conclus10nes: en pnmer lugar, efectlvamente 

no s_e trataba de una mera casualidad que los mtegrantes del gob1erno y los asesores del rmsmo 

fueran qmenes promovieran en forma activa la tmplementactón de otro 1nodo de con ce bu la salud 

pública en la cual la psicoterapia de grupo desempeñaba un papel mayor, mayor aún que elrmsmo 

ps1Coanáhsts, esto se hacía sobre un dtagnósnco de la soctedad. el número de enfermos mentales 

estaba en creCliDlento. En segundo lugar, haoa el final del discurso se hace una clara alusiÓn a la 

figura de Perón y los perorustas, para Carrea la necestdad de "leader", léase Perón, es tanto mayor 

cuanto más mterés y más m tensa la msegur1dad y la mcerttdumbre del enfermo. Ergo la necesidad 

de Jos perorustas de su líder Perón, Jos eqUiparaba claramente con los enfermos. Los rmsmos 

actualizaban su neuros1s en los grupos terapéuttcos a través de su dependencia haaa la figura del 

líder (generahnente encarnada en la figura del terapeuta). Estas Ideas eran extraídas del marco 

conceptual del "grupo sm líder" postulado por Wufred B10n (1961) Este autor idennficaba en el 

supuesto básico o fantasía de dependencia una de las formas en las que el grup"< no podía cumplir 

su ob¡envo, argüía que se trataba de un funoonarruento emoctonal pnrmrivo a ser superado para 

lograr que el grupo lleve adelante su traba¡o. Este esquema traduodo al plano polínco argentino 

tmpltcaba "superar)) el comportamlento "neuróttco" de quedar fascmados frente a la figura de 

Perón. 

En tercer lugar, pero no úlnmo en rmportanc1a. la ecuac1ón entonces era sencilla, bastaba 

tambtén catnbiar de escala y atacar la enfermedad social, promoVlendo pstcoterapm de grupo en 

la comumdad, y desde luego dado que los peromstas eran muchos la·"necestdad de contar con más 

profeswnales era acuoante. Y es_te era el aludido" fin pragmánco" en el dJ.scurso de Carrea. 

Consideraciones finales 

Los grupos terapéuncos corruenzan a func10nar en el hospicio hac1a finales de los años 40 

pnnop1os de los 50, sm embargo su unplementac1ón se hace mas1va después de 1955, es dectt 

luego del derrocatmento de Perón. 
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EstO es debido a que los que se oponen al régunen perorusta ven en el nusn1o una situaciÓn 

sacra! a ser superada, La adhesrón por parte del pueblo a la figura de su líder es postulada como 

patológtca, De alli que se decrdreran a rmplementar nuevas tecnologías, hgadas a las que los 

aenúficos soaales europeos habían elaborado para cemprender la unagen de otros t!tanos del 

srglo XIX: Hrtler, Mussohru y Franco, de este modo atacaban a la figura de Perón, Los grupos 

stn lider lucreron furor en EE.UU y en Europa luego de la Segunda Guerra Mundral, como un 

mstrumento de camb10 soaal para superar el fasasmo y el naztsmo o las secuelas que en los 

ahados ellos habían deJado (Rose, 1998) 0Por qué no habría entonces de unplementarse con 

extto, en lo que era VISto por sus oponentes, en el fascismo argennno? 

La psrcoterapra de grupo formó parte de las estrategtas hgadas a las poliucas de salud de 

los gobrernos que se suced.teron luego del derrocanuento del peromsmo en, 1955, tnclmdo el 

gobierno desarrolhsta de Frondrzt El llamado proyecto de Industnahzactón y ntodermzactón fomentó 

entre otras cosas la creaoón de las carreras de Psicología y Soc10logía en las chstlntas uruvers~dades 

del país, Puede hacerse una relectura de la fundaaón con¡unta de las carreras de psrcología y 
soaología a parar de las hrpótesrs del presente traba¡o: obedecía a que la psrcología colaborar con 

la soc10logía para resolver los problemas soctales, una en el plano macro la otra en el nucro. Es 

decrr la psicología, como plantea Ntkolás Rose, fue concebida de entrada en nuestro país como 

una tecnología humana, y en especralla ps1c0terapra de grupo ¡ugó un papel esencral dentro de 

ese proyecto polinco. El cambio tecnológtco debía 1t acompañado de su correlato subjeovo, los 

psiqp..tatras, cqn su roayQI t::~p_epe.nct_a dehían_ser,_asisndos. por: los -noveles psicólogos y sooólogos. 

La psrcoterap1a de grupo, era el campo que posrbilltaba el encuentro de estas tres drsaphnas. 

con su unplementaaón masiva se lograría una mayor "madurez" en los -sujetos, meilldo por 

un menor grado de dependencia hacia la figura del líder, una mayor salud mental y lo que era 

más liTlportante una superación en el plano polínco y social, de aquello que Juzgaban como una 

aberración colectiva: el peromsmo. 
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